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1. 

RESUMEN - 

Estudio de la presencia de anticuerpos precipitantes con- 

tra el virus de la Lengua Azul en ovinos y bovinos sacri- 

ficados en el rastro de Ferrería de la Ciudad de México, 

D.F. 

REID CLARK MOORREAD JACKSON 

ASESORES: R. MORENO CHAN, M.V.Z., M.S. 

JEFFREY STOTT PH.D. 

En virtud de que la Lengua Azul (LA) es una enfermedad --

prevalente en los estados del Sur en los E.U. da Norteamé 

rica, con los que el territorio norte de México limita, -

se estudió la posible esperiencia del ganado mexicano, o-

vino y bovino con el virus de LA, explorando con la técni 

ca de doble difusión en gel, descrita por Crowle en 1958, 

la posible incidencia de anticuerpos especificoe precipi-

tantes del virus, en ovinos y bovinos que procedentes de 

diferentes estados de la república mexicana, fueron sacri 

ficados en el rastro de Ferrería de la Ciudad de México, 

D.F. 

En este estudio se investigaron 187 sueros de ovi—

nos procedentes de 6 estados de la república mexicana y - 
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267 sueros de bovinos de 11 estados de Iarepdblica. De -

los sueros estudiados, el 8.5% y el 34.8% de ovinos y bo-

vinos respectivamente, resultaron positivos. Estos resul-

tados indican la. presencia de alguna o de algunas copas 

del virus de la lengua azul, dentro d41 territorio mexica 

no. ' 

(Estudio concluido en Marzo de 1981) 
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I. INTRODUCCION  

La Lengua Azul (LA), es una enfermedad de naturale-

za viral que padecen los ovinos, bovinos, caprinos y ru--

mientes salvajes, que se caracteriza principalmente por hi 

peremia y ulceraciones- del epitelio del dorso de la len--

gua, las encías, y que generalmente en transmitida por ar 

trópodos del género Culicoides app. (2,5,9,13,15,18,19). 

Al tiempo presente la Lengua Azul es considerada co 

mo una enfermedad exótica en la república mexicana en vir 

tud de que las informaciones publicadas a la fecha (12) -

en relación con su posible presencia en el ganado mexica-

no no han sido conclusivas. Por lo mismo y en el conoci--

miento de la prevalencia de esta enfermedad en los esta--

dos del sur de E.E.U.U.(10,16,31,32,33,42,43,44) con los 

que el territorio del norte de México limita, el objetivo 

del presente trabajo es el de estudiar la posible expe---

riencia del ganado mexicano con el virus de la Lengua A--

zul, explorando la incidencia do anticuerpoS específicos, 

precipitantes del virus, en ovinos y bovinos sacrificados 

en el rastro de Ferrería de la ciudad de México, proceden 

tes de diferentes estados de la república mexicana. 
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II. REVISION DE LITERATURA: 

La Lengua Azul (LA) por el parecido que tienen las 

lesiones en la mucosa oral con las de la fiebre aftosa en 

el ganado bovino, ha sido denominada también como pseudo-. 

fiebre aftosa, boca dolorosa, estomatitis ulcerativa, ca-

tarro epizootico y fiebre catarral malarial (9,15). 

La LA que es una enfermedad transmitida frecuente--

mente por artrópodos de la especie Culicoides variipenis, 

(5,9,13,18), fue primeramente descrita en Sud Africa des-

de hace un siglo (22). A la fecha la enfermedad se ha re-

portado como prevalente en todo Africa, Portugal, Chipre, 

Turquía, Siria, Israel, Paquistán, India, Perd, Australia, 

Canadá y los Estados Unidos (9,13,26). En el territorio -

de los Estados Unidos se le considera endémica en algunas 

áreas de los estados de California, Arizona, Nuevo México 

y Texas.(10,16,31,32,42,43,44,45). 

Debe hacerse notar que en México se informó de un -

posible brote de la enfermedad en Abril de 1974 en un re-

baño de 800 borregos localizados cerca de Saltillo, Coa--

huila, aunque como ya fue mencionado, nunca se obtuvo una 

evidencia confirmatoria (12). 



5 

1. ETIOLOGIA  

El virus de la Lengua Azul (VLA) está clasificado -

como un Orbivirus de la familia Reoviridae (1). El vi-

rión posee un genoma de ARN segmentado, de doble cade-

na y con un capside de 32 capsomoros compuestos de sie 

te polipéptidos diferentes•, dos de los cuales forman -

une cubierta gruesa de proteína que rodea al núcleo --

central. Esta capa externa del capaide es morfológica-

mente distinta en los Reovirus y en los Rotavirus (4, 

20,21). El virus es de simetría cúbica, de 60 a 90 nra.. 

de diámetro; no es sensible a solventes orgánicos como 

el cloroformo, el éter y el desoxicolato y sí en cam-

bio es labil a oil de 3.0 (7,34,40). 

Seroldgicamente se han identificado en el mundo 20 

serotipos entigénicamente diferentes (16). En los Esta 

dos Unidos de Norteamérica se han reconocido sólo los 

serotipos 10,11,13 y 17 (3,10,31,32,41). 

2. TRANSMISION  

El vLA es transmitido por artrópodos del género Cu--

licoides spp. El vector Culicoides vnriipenis, se ha 

reportado en varios estados de la República do México, 
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como Guerrero, Hidalgo, Puebla,Oaxaca,.Sonora, Nuevo - 

Le6n, Baja California y en el Distrito Federal (37,38, 

46,47,48,49). Por otra parte existen informes que indi 

can que el virus de la LA puede ser transmitido tam---

bién por la falsa garrapata Melophagus ovinus (17,28). 

En un experimento realizado en Sud Africa se mantu-

vieron conjuntamente en los prados de pastoreo bovinos 

y ovinos susceptibles a la enfermedad. Los bovinos fue 

ron usados como reservorios de virus. En la experien—

cia se observó que los bovinos primero tuvieron que pa 

decer la enfermedad, antes de que el, virus pudiera ser 

aislado o de los artrópodos vectores o de los borregos 

expuestos (8). El VLA puede ser aislado de bovinos que 

son portadores asintomáticos aún cuando éstos posean -

en la sangre títulos relativamente altos de anticuer-

pos (39). 

En el experimento anterior, se encontr6 que los vec 

tores del género Culicoiden spp. por alguna razón pica 

ron más a los bovinos que a los ovinos (8). Los bovi--

nos pueden contraer LA y tener las mismas reacciones 

que los ovinos infectados con el virus (7). Se ha nota 

do además, que la LA en los bovinos suele ser latente. 

En estudios previos se ha inoculado VLA al ganado bovi- 
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no en el laboratorio, sin que se hayan producido sig-

nos clínicos tan severos como en las infecciones en el 

campo; sin embargo, sí han sido muy evidentes la res--

puesta febril de 40°C y una marcada leucopenia (3). 

3. PATOGENIA  

Del sitio de inoculación o inyección del VLA, este 

es llevado por los linfáticos aferentes hacia los gan-

glios linfáticos regionales donde se lleva a cabo la -

multiplicación primaria (35). Aquí el virus se asocia 

a linfocitos y macrófagos y los destruye en ruta a la 

circulación general. De 5 a 8 días después de la inocu 

lación hay leucopenia. Al llegar a la circulación gene 

ral, se tiene una fase de viremia, viajando el virus -

unido a linfocitos, monocitos y eritrocitos (27, 35). 

En borregos después de la sexta semana post-infec—

ción, no se detectó el virus. Por esta razón se piensa 

que los ovinos no tienen tanta importancia como reser-

vorios en la epizootiologla de la T.A. Sin embargo, don 

de el clima es favorable hay una reproducción cíclica 

del Culicoides variipenis en todo el año. Esto no ob-

serva en clima tropical o subtropical. Siendo que el -

borrego no tiene inmunidad duradera contra la VLA, es 
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muy factible la reinfección en varias ocasiones durante -

un año si el vector se encuentra presente(30). Se sabe --

que el virus de la Lengua Azul circula por periodos exten 

sos en el ganado- bovino. 

En un experimento hecho por Bowne en 1968 (7), en-

contró que los bovinos son reservarlos del VLA. Se señaló 

la presencia de viremia por análisis de laboratorio de --

muestras de sangre. Sin embargo en el campo, un gran mine 

ro de bovinos no desarrollaron signos clínicos. En un ca-

so, una vaca con la enfermedad aguda fue llevada a un la-

boratorio en Denver, Colorado donde so tomó una muestra 

de sangre que luego fue inoculada a borregos susceptibles 

a LA, produciendo una reacción levemente positiva. Sangre 

tomada de borregos infectados con VLA fue pasada a otro -

borrego susceptible, el cual desarrolló signos clínicos - 

agudos (6,7). 

Al llegar al bazo, se filtran eritrocitos alterados 

por VLA en la circulación general y lo mismo sucede con - 

monocitos y linfocitos cuando ocurra multiplicación secun 

daria del virus. La multiplicación secundaria llega a cau 

sar inmunosupresión y susceptibilidad a infecciones secun 

darlas. Del bazo, el virus entra a la sangre otra vez pa:-

ra ser llevado a loa capilares de órganos vitales. Cuando 
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el virus llega a estar en contacto con las células endote 

líales, causa vacuolización de su citoplasma, hipertrofia 

del núcleo, picnosis y cariorexis. Estas lesiones resul-

tan en oclusión vascular, éstasis oanguínea, exudación e 

hipoxia y necrosis del órgano que no es normalmente irri-

gado (41). 

En casos agudos puede ocurrir hiperemia y hemorra—

gia en todo el tracto digestivo. Después sigue la fase --

congestiva„ocurriendo inflamación de la epiglotis, tra-

quea, esófago y faringe. Este edema puede afectar el pul-

món y causar neumonía fatal (10). 

4. SIGNOS CLINICOS  

El curso de la infección con el VLA puede variar --

donde una viremia sin complicaciones hasta una forma cró-

nica y severa en la que la condición del rumiante se dete 

riora. 

El curso clínico varía desde 1 a 14 días,con un 

tiempo de recuperación de hasta 2 6 3 meses. 

Los primeros signos clínicos de la infección, pue—

den ser descargas nasales catarrales y edema de los la--- 
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bios y la mitad anterior de la cavidad ¡Ducal. Acompañando 

estos cambios iniciales, hay una manifestación febril que 

puede sostenerse durante 1 y 4 días después de la infec—

ción, pudiendo además, haber salivación excesiva. Usual--

mente, no llaman al médico veterinario hasta una semana -

después de haberse iniciado los signos (39) en que las le 

siones ya han empezado a cicatrizar. Esto es cierto en la 

mayoría de casos de bovinos y ovinos (39). En esta etapa 

es difícil diferenciar la enfermedad de LA de otras enfer 

medades exóticas. 

El virus afecta el endotelio do los vasos periféri-

cos, causando trombos y hemorragias, lo que sumado a la -

irritación que causan las radiaciones solares en la niel, 

hacen que ésta se engruesey se agriete. (39) La piel se-

ca y erosionada, luego se desprende. La pitiriasis ocurre 

generalmente en la piel de las partes posteriores del --

cuerpo, alcanzando a la ubre y también a otras regiones -

como la del cuello, donde la piel se descama. 

Hay necrosis ulcerativa del paladar duro. La lengua, 

experimenta una cianosis acentuada, que le da una colora-

ción violácea obscura que ha valido para el nombre de LA 

que tiene la enfermedad. Hay ademAs, delcargas de exudado 

a través de los labios y el morro, el cual al experimen-- 
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tsr isquemia, puede desarrollar necrosis con desprendi---

miento epitelial, dejando zonas de tejido carnoso (39). 

Un diez por ciento de los bovinos infectados en el 

campo, llegan a tener signos clínicos agudos 139); las co 

jeras, son un signo que se puede observar cuando hay lo--

siones en las patas. Hemorragia y necrosis extensa de --

las fibras musculares, puede ocurrir en los miembros, la 

nalga y las costillas. Los signos acompañan el pico de la 

respuesta febril o aparecen justo después de éste. 

En las infecciones crónicas de Lengua Azul se obser 

va diarrea, aborto y crecimiento excesivo de pezuñas en 

vacas gest3ntes (29). Si la enfermedad a progresado más 

allá de la etapa crítica aguda, o si está en la etapa crt 

tica sin exhibir los signos clínicos tempranos que son ca 

racterísticos de la Lengua Azul; le enfermedad puede ser 

dificil de diferenciar de otras enfermedades que tienen -

signos clínicos parecidos. En la etapa crítica, la Lengua 

Azul puede parecer Diarrea Viral Bovina, Fiebre Catarral 

Maligna, Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Estomatitis Mi 

cótica y otras enfermedades de las mucosas (39). Conse—

cuentemente, si se piensa en un'broto de LA, se puede eje 

cutar la prueba de precipitación en gol de agar (AGP test) 

que detecta especificamente al virus (26.33,39). 
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La recuperación de LA es muy larga porque el darlo muscl 

lar producido es extenso. En vacas que han contraído la enfer-

medad clínicamente, se puede obtener suero convaleciente que 

contiene el 1.71.A. Además, se encuentra un alto nivel de anti-

cuerpos para la cepit particular de virus que se encuentra en - 

el suero. Sin embargo, la misma vaca convaleciente, puede rein 

fectarse otra vez con el mismo virus u otra cepa distinta así, 

el virus circulará en la sangre de la vaca que vendrá a ser --

un reservorio, portador inaparente (6,11). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

El antígeno para la prueba de precipitación fue pre 

parado a partir de monoestratos de células de riñón de --

ovino infectadas con el virus de la Lengua Azul. 

El cultivo de células do riñón de ovino fue prepara 

do por el método ya descrito por Jochin (23,24,25), excem 

to que las células se cultivaron en frascos usados para -

toxina diftérica, conteniendo 250 ml. do medio de manteni 

miento. Después de que el cultivo de células se hizo con-

fluente, el medio de crecimiento fue eliminado y el mono-

estrato cuidadosamente lavado dos veces con solución sali 

na fisiológica. Las células del cultivo, fueron luego ino 

culadas con la cepa de virus de la Lengua Azul, adaptada 

al cultivo de células, a una concentración de 101  - 102  -

dosis infectante 50 por ciento para el cultivo de tejido --

(DI50TC) por mililitro de medio. 

Después de la incubación del cultivo inoculado,a --

37°C durante 3-5 días, las células fueron examinadas por 

evidencia del efecto citopático viral. Cuando una mayoría 

de células se encontraron destruidas, el medio de manteni 

miento y los restos celulares, fueron removidos y almace-

nados a 4°C hasta ser utilizados como material de prepara 
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ci6n del antígeno. 

1. PREPAPACIóN DE ANTIGENO  

El medio de mantenimiento cosechado del cultivo de 

células infectado y descrito en el capítulo anterior, 

se clarificó por centrifugación a 2,700 r.p.m.* a 4°C, 

durante 30 minutos. El sobrenadante obtenido, fue ajus 

tado a un pH de 8.5 con naOH 0.1 N, y'luego dializado 

contra 15 litros de una solución amortiguadora de fos-

fatos con un pH de 8.5 y una fuerza Jónica de 0.01u. 

La diálisis se continuó por 72 horas a 4°C, cambian 

do la solución amortiguadora de fosfatos cada 24 horas. 

El precipitado resultante de la diálisis, se removió -

por centrifugación er. frío durante una hora a 15,000 -

r.p.m.**, aplicando un segundo proceso de centrifuga--

ción a 30,000 r.p.m. bajo las mismas condiciones de la 

Rotor No. 259. Centrifuga Modelo PR-6, Internatio-
nal Equiptment Company. Neadham Heights, Masa. 

Rotor No. 30 de ultracentrifuga modelo L, División 
Spinco, Instrumentos Beckman, Palo Alto, CA. 

* 

*II 
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primera. Después del primer proceso de centrifugación, 

el sobrenadante y el pellet viral sedimentado, se ex--

ploraron por infectividad en cultivos primarios de mo-

noestratos de células renales de ovino. La dosis infec 

cioaa50 para el cultivo de célulAs (DI50  TC) fue calcu-

lada usando el método de Reed y Muench (36). 

El sobrenadante fue concentrado por diálisis con po 

liotilen glicol** concentrandoaproximadamente 30 o 40 

veces, antes de dializarlo contra solución salina fi—

siológica y probarlo después por la técnica de difu—

sión en gel. 

Las preparaciones usadas como controles consistie-

ron en monoestratos no infectados de células normales 

de riñón de ovino, que fueron cosechadas y luego clari 

ficadas en igual fotma que los cultivos de células in-

fectadas. 

2. OBTENCION DE LOS SUEROS DE BOVINOS  

Las muestras de suero de bovinos fueron obtenidas a 

partir de las muestras correspondientes de sangre, de 

** Carbowax polietilen glicol compound, la-m, Union Corp., 
Chemicals Division Mew York n.y. 
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un total de 267 bovinos procedentes de diferentes esta 

dos de la Repdblica Mexicana. Del total de los anima--

les muestreados en el centro de matanza, de Industrial 

de Abastos, Ferrería, 238 fueron de la raza Indobrazil 

y 29 de la raza Hereford procedentes del estado de Du-

rango. La sangre fue obtenida directamente de la san--

gría provocada por la punción cardíaca de los animales, 

en el momento del sacrificio, recibiéndola en tubos es 

terilizados de vidrio, de 16 mm de ancho, por 100 mm -

de largo, que fueron luego mantenidos en reposo duran-

te 18-20 horas a temperatura ambiente (22-23°C), para 

luego cosechar los sueros por decantación y ser conser 

vados inmediatemente a temperatura de congelación has-

ta el momento de ser envasados adecuadamente, para su -

envio al laboratorio de Patología de la Escuela de Me- 

dicina Veterinaria de la Universidad de California en 

Davis, California, E.U. Antes del envase definitivo, 

todos los sueros fueron filtrados a través de un fil- 

tro 	Millipore de 0.2 micrones, para luego después -

ser sometidos a pruebas de esterilidad, usando medios 

de triptosa agar inclinada en tubo (Difco) y caldo de 

tioglicolato, en que fueron incubados a 37°C durante 3 

-5 días. En los casos necesarios, las muestras que se 

encontraron de dudosa esterilidad fueron nuevamente --

filtradas por el mismo procedimiento citado. 
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3. OBTENCION DE SUEROS DE OVINO  

Los sueros de ovinos, fueron obtenidos a partir de -

187 muestras de sangre, de animales de la raza ramboui 

llet-merino y fueron obtenidas en el momento de la san 

gría provocada por la sección do las venas yugulares -

en el momento del sacrificio. El manejo de los sueros 

obtenidos, hasta el momento de sor envasados apropiada 

mente para su envio al laboratorio de Patología de la 

Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de -

California en Davis, fue exactamente el mismo que se 

utilizó con los sueros de bovino y que ya se mencionó 

en el inciso' anterior. 

4. PRUEBA DE DOBLE MICRO DIFUSION EN ALAR  

La técnica de doble difusión que se utilizó fue bési 

camento la descrita por Crowle (14) usando portaobje--

tos de vidrio de una pulgada de ancho por tres de largo, 

que sirvieron de soporte a una fina capa de agar*(±~0 

al 1%, sobre la cual se colocó, por cada laminilla uti-

lizada, un molde de plexiglass con las perforaciones ne 

cesarias para aplicar los reactivos da las pruebas. Las 

perforaciones de este molde do 1/8 do pulgada de grueso 

por una pulgada cuadrada de superficie, se hicieron con 

* Bacto Agar, Ufo() laboratorios. Detroit, Mich., E.U. 
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fresas de dos medidas, siendo una de'1/16 de pulgada y 

la otra de 9/64 de pulgada, para la parte más amplia -

do las perforaciones, que con estas fresas de diferen-

te diámetro, pudieron obtenerse de una configuración -

de embudo, con la parte del menor diámetro, en el fon-

do de los pozos, que como ya se mencionó en líneas an-

teriores, fueron utilizados para aplicar los reactivos 

de la prueba, colocando al centro, el antígeno viral y 

en los pozos de la periferia, los sueros de investiga-

ción y los controles. Los reactivos se manejaron con -

una jeringa desechable de 1 ml, provista de una aguja 

hipodérmica despuntada del número 26 y ligeramente do-

blada. Los porta objetos con el agar conteniendo los - 

reactivos fueron incubados en cajas grandes de plásti- 

co, de cierre hermético, que contenían unos trozos de 

papel filtro mojado en el fondo, durante 3 días a 20°C. 

Después de este periodo de incubación en que las ban-- 

das do precipitación se formaron, los moldes de plásti 

co fueron desmontados de las capas de agar de los por- 

ta objetos mientras éstos se sometían a un baño ligero 

de agua tibia corriente. Finalmente, las placas de --- 

agar fueron teñidas con una solución al 0.1% de Rojo - 

de Thiazina en 1% de ácido acético, durante diez minu- 

tos, decolorando después en dos lavados sucesivos de - 

10 minutos cada uno, en solución do ácido al 1.0%, pa- 
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ra luego secar a 37°C y examinar por bandas de precipita-

ci6n. 

En el desarrollo de estas pruebas de precipitación en -

gel se usaron siempre testigos de sueros positivos y nega 

tivos conocidos. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en los cuadros 

1,2 y 3. En el cuadro 1 se muestra que de 187 sueros de ovt 

nos investigados por la prueba de microprecipitación en gel 

de agar, 16 resultaron positivos. Por otra parte de 267 - - 

muestras de suero de bovinos 93 resultaron positivas, que - 

equivale así, a un 8.5% de muestras positivas en los ovinos 

y a un 34.8% de muestras positivas en los bovinos investiga 

dos. 

En los cuadros 2 y 3 se presenta la incidencia de --

anticuerpos precipitantes contra el virus de la Lengua Azul 

en los sueros de ovinos y bovinos sacrificados en el rastro 

de ferrería, presentados estadísticamente por los estados - 

de procedencia. 

En la Figura 1, para mejor comprensión y ubicación - 

de las especies de ganado que resultaron portadoras de anti 

cuerpos contra el VLA, se hace una representación gráfica,-

especificando la especie animal y el estado de la repGblica 

de su procedencia. 



ESPECIE No. de 
Anima-
les. 

OVINOS 

BOVINOS 

187 

267 
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CUADRO No. 1 

INCIDENCIA DE ANTICUERPOS PRECIP/TANTES CONTRA EL VIRUS 

DE LA LENGUA AZUL, EN OVINOS Y BOVINOS SACRIFICADOS EN - 

EL RASTRO DE FERRERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. 

RESULTADOS 

No. de 	No. de 
Positivos Negativos 

POSITIVOS 

8.5 

34.8 

16 	171 

93 	164 
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CUADRO No. 2 

INCIDENCIA DE ANTICUERPOS PRECIPITANTES CONTRA EL VIRUS 

DE LA LENGUA AZUL EN OVINOS SACRIFICADOS EN EL RASTRO DE 
FERRERIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. PROCEDENTES DE 

SEIS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

PROCEDENCIA No. DE 
OVINOS 

RESULTADOS 
No. de 
Positivos 

No. de 
Negativos 

POSITIVOS 

1. Chihuahua 

2. 

42 4 38 9.5 
Coahuila 

3. 

34 3 31 8.8 
Oaxaca 27 2 25 7.4 

4. Querétaro 19 0 19 0 
S. San Luis P. 32 5 27 15.5 
6. Zacatecas 33 2 31 6.1 
Totales: 187 16 171 8.55 
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CUADRO No. 3 

INCIDENCIA DE ANTICUERPOS PRECIPITANTES CONTRA EL VIRUS 

DE LA LENGUA AZUL EN BOVINOS SACRIFICADOS EN EL RASTRO - 

DE FERRERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PROCEDENTES DE 11 ES 

TADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

PROCEDENCIA 	No. de 

BOVINOS 
RESULTADOS POSITI- 

VOS % No. de 

Positivos 
o. de. 
egativos 

1. Chiapas 18 7 11 1 38.9 

2. Durango 29 21 1 27.6 

3. Guerrero 20 1 7 13 1 35.0 

4. Hidalgo 10 3 7 1 30.0 

5. 	Jalisco 29 i 16 13 1 55.2 

6. Oaxaca 20 f 6 14 j 30.0 

7. Puebla 25 10 15 1 40.0 

8. Querétaro 15- 3 12 1 20.0 

9.. 	San Luis P.I 52 17 35 1 32.7 

10. Tamaulipas 7 4 3 57.1 

11. Veracruz 42 12 30 1 28.6 

TOTALES: 267 93 174 -34.83 



F I G U R A No. 1  

ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DONDE FUERON DETECTADOS OVINOS 

Y BOVINOS, CON ANT/CUERPMPRECIPITANITS CONTRA EL VIRUS DE LA 

LENGUA AZUL. 

1. Chiapas 
2. Chihuahua 
3. Coahuila 
4. Durango 
5. Guerrero 
6. Hidalgo 
7. Jalisco 
8. Oaxaca 
9. Puebla 

10. Querétaro 
11. San Luis Potosi 
12. Tamaulipas 
13. Veracruz 
14. Zacatecas 

OVINOS 

BOVINOS 

OVINOS Y 
BOVINOS 

111111111111.5 
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V. DISCUSION Y CONCLUSIONES: 

De los resultados obtenidos en esta investigación se 

puede inferir que el ganado mexicano, ovinos y bovinos, 

procedente de los estados de la Repdblica Mexicana ya men 

cionados, ha estado expuesto en mayor o menor grado al -- 

VLA. Los resultados expresados en el cuadro 3 permiten su 

poner la posibilidad de que exista ya, una exposición ex--

tensiva de todo el ganado mexicano,al Virus, ya que de -

todos los estados de la Repdblica de donde fue posible --

realizar un muestreo exploratorio, se encontraron anima--

les portadores de anticuerpos contra el VLA en porcientos 

mínimos pero muy significativos de un 20% de los bovinos 

procedentes del estado de Querétaro y hasta un porcentaje 

máximo de un 55,22% detectado en animales de la misma es-

pecie, procedentes del estado de Jalisco. Lo mismo se --

puede comentar en relación al ganado ovino que fue inves-

tigado, ya que en la misma forma que en el ganado bovino, 

de seis estados de la Repdblica Mexicana de los cuales se 

tuvo la oportunidad de realizar un muestreo exploratorio, 

en cinco se encontraron animales portadores do anticuer-- 

pos contra el VLA, siendo aparentemente el ganado ovino - 

procedente del estado de San Luis Potosí, el que tuvo la 

mayor incidencia con un 15.5%; véase el cuadro 2. 
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Por otra parte, en los cuadros 2 y 3, se observa que 

mientras ninguna de las muestras de sueros de ovinos, pro-

cedentes del estado de Querétaro resultó positiva, tres de 

quince sueros de bovinos investiaados y orocedentes del --

mismo estado, (Cuadro 3), si resultaron positivas. Esto no 

dria significar tal vez entre varias Posibilidades, que el 

ganado bovino que Puede funcionar como un Portador asinto-

mático del virus, en el estado de Querétaro no convive es-

trechamente con los ovinos. 

Finalmente, los datos obtenidos en este estudio balo 

las condiciones de exploración ya mencionadas en el caoltu 

lo de materias y métodos, hacen concluir que el ganado me-

xicano procedente de las regiones que se ilustran en la Fi 

gura 1 ha sido expuesto al VLA, como una indicación de la 

presencia de alauna o de algunas cepas del virus, dentro -

del territorio mexicano. 
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