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El presente trabajo se realiz6 con la finalidad de proporcig 

nar informaci6n que esclarezca el efecto inmunoprotector del calo~ 

tro en los cabritos, en el caso de Ectima contagioso a la vez de 

determinar cuál es el tiempo que perdura el efecto protector. 

Tambi~n se busca establecer"·parámetros que faciliten la com-

prensi6n de la evoluci6n de la enfermedad (formas de adquirirla, 

transmisi6n y patogenia, asi como la evoluci6n de las lesiones). 

Se utilizaron 66 caprinos de la F.E.~.Cuautitlán, distríbui_ 

dos de la siguiente manera:26 cabras de más de un parto, 10 cabras 

primerizas y 30 cabritos: los cuales fueron distribu!dos en los 

siguientes grupos¡ C' con diez cabritos (que a su vez se dividie-

ron en 2 sub-grupos de cinco animales cada uno¡ grupoC'' con siete 

cabritos, divididos en sub-grupos de tres y cuatro animales reo-

pectivamente y un último grupo de trece animales como grupo con-

trol. Los animales que integraban los distintos grupos experiment! 

les fueron escarificados en la base de la cola con una muestra de 

un virus de E.e. liofilizado. 

Los resultados obtenidos, aún tomando en cuenta el bajo núme

ro de animales empleados, dejan entrever que en esta enfermedad, 

s! existe inmunidad pasiva de tipo calostral y que a su vez el pe

ríodo de protecci6n en los cabritos es de por lo menos 30 d!as de! 

pués del nacimiento. Se apreci6, .en torno al padecimiento natural 

de la enfermedad, que existen ciertos factores desencadenantes --

como el que los animales fue. ran sometidos a tensi6n corno el deste-
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te y el ordeño manual junto con la presencia latente del germen 

en la explotaci6n¡ la transmisi6n puede efectuarse mediante ordeñ~ 

dores, cubetas, biberones y el alimento. Se observ6 también que -

los animales "vacunados" padecen la enfermedad pero en forma m&s -

benigna y con una recuperaci6n m&s r&pida, 
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l. - INI'RO!Xk."ClON 

1.1.- Aspectos hist6ricos de la enfennedad: 

La enfennedad Ectima Contagioso (gr. ékthymi = pústula) es wi padecimiento 

particular de ovinos, caprinos y ciertos runiantes silvestres cano el venado, -

ciervo, reno¡ que ocasionalmente llega a afectar al hanbre y en foilM experime;!! 

tal a ciertos animales de laboratorio 'OQll) el pern> y el calt!jo) ( 20 y 24) • 

Es conocida tambi&n cano Dennatitis PUstular Contagiosa (Gran Bretalla) ¡ 

Estcxratitis Pustular Contagiosa (Francia)¡ ORF (Escocia)¡ Boca Costrosa (Aus~ 

lia y Nueva Zelanda)¡ Estcxratitis Ulcerativa (USA)¡ Boquera (Argentina y UN--

guay) (Trueblood y cols., 1963¡ Leaniz, 1973, citados por T6rtora 1985 ) (24). 

Al p¡wecer la primera descripci6n hecha sobre esta enfennedad corresponde 

a Coulon, en el Joumal de Veterinaries du Midi en 1838 (Leaniz, 1971, citado -

por T6rtora 1985) (24). 

Corresponde a Walley (1890) efectuar la primera descripci6n del padecirni"!l 

to en ovinos, denaninándolo cano "Dermatitis Contagiosa" u "ORF" (20). 

Se emplea por primera vez el término ''llematitis Pustular Contagiosa" 

(D.P.C. > en el año de 1913 por l!Qare y posterionnente por Glover en 1925. 

En 1916 Hutyra y Marek describen la enfennedad bajo el ranbre de ''Estcxrati 

tis Ulcerosa de los corderos y cabritos" y.señalan que el diagn6stico puede~ 

lizarse en base a las lesiones características de localizaci6n peri.oral (24). 

El priner reporte de la enfennedad en nuestro continente se efectúa en el 

año de 1907, por Knowles en USA.,CTunnicliff, 1949, citado por T6rtora 1985) 

(24). 



Aparecen posterionrente reportes de la enfennedad en otras partes del 11111!! 

do cat0: Africa sud-occidental (Beller 1920) ¡ Italia (lafrenchi 1925) ¡ Grec;,a: · 
(Blanc 1922) ¡ Francia (Aynaud 1929) y Teicas (Schmidt y llardy 1932) ¡ iniciándo

se in.is tanle una serie de reportes en distintas §reas de crianza ovina de todo 

el l!ll1ldo ( 20) • 



I.2.- Taxonanía del virus: 

El Ect:i.na Contagioso (E.C.), es producido pCll' un Poxvirus, transmisible al 

hcrnbre y que se ha clasificado conf~ al ''Tercer reporte del Canit4! Int~

cional de Ta»:>nanía Viral" (1979) 1 caro miembro del género : ParapC»tVirus. 

Familia: 

SUbf amil.ia: 

Generos 

Qiordo¡ucvirinae 

(Pox de vertebrados) 

I:ntc:m:>poxvirinae 

(Fax de .b\sectos) 

- Vacuna Cvacc.inia) 

- Viruela humana 

- Orthopoxvirus - Viiwlla bovina 

- Viruela del conejo 

- ORF (ectima) 

- Ectima de la ganuza 
- Parapoxvirus 

- Estanatitis pa¡War bovina 

- Pseudov:iniela bovina 

- Vinlela ovina 
- Capripoxvirus 

- Viruela caprina 

- Suipoxvirus - Vl.Nela suina 

- Leporipoxvirus- Mi.xana del conejo 

Segdn Matthews 1979, tarado de T6rtora 1985 (2~). 
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I.3.- Características fisicoqumcas del virus: 

El vi.ru.s causal del E. C. , es un cirus que posee Ul>'l sola m:ilécula de DNA 

de cadena doble¡ sus dimensiones son de entre los 220-270 run X 140-160 nm Cll) ¡ 

(Nagizl8too y cols., 1964¡ Matthews, 1979, citados por T6rtora 1985)(24). 

· la observaci6n del virus al microscopio electrónico con tinci6n negativa 

utilizando ácido fosfotúngstico, permite distinguir dos diferentes tipos de ?"!'. 

tículas¡ unas impenneables al fosfotungstato y de forna estriada (fornias "M" o 

de tipo "1") y otras que son permeables, en las que se puede apN<:iar el nucleoi 

de y las canplejas cubiertas del virus, de superficie lisa y generalmente mayor 

que las primel'as (forna "C" o tipo "2")( Peters y cols., 1964¡ Mitclúner, 1969, 

citados por T6rtora 1985)(24). 

En las fornias M, se aprecia en forna característica la presencia de estrus: 

turas de fol1!lil "Filamentosa" que rodean a la partícula viral y le confieren un 

aspecto de ovillo (Peters y cols., 1964, Nagington y cols., 1964, Mitchiner, --

19691 citados por T6rtora 1985)(24). 

El peso del virus de E.e., es de aproxjmadamente unos 85 millones de Dal-

ta\S (9, 11). 

Bo\.lg)lton y Haniy dim:>stra1':m que el virus es de~ por acci6n del ca

lor a 58-SOºC durante 30 minutos, aunque resiste 55°C durante el miSllD tiESll¡lO 

(9, 11). 

la exposici6n de Ul>'l suspensi6n viral a tratamiento por 10 minutos cou ul-

tras6nido ( 4 KV, 10 W/ an2 , t. 5 anq:ieres) no afect6 al virus y sí en cambio aumen

t6 su capacidad de producir efecto citopá.tico, probablerrente corro consecuencia 



de la liberacicSn de partículas, desde los restos celulares de la nuestra 

(Sa>.hney, 1972, citado por TcSrtora 1985) (24). 

Se ccnsidera que el vinls pierde sensiblemente su capacidad infectante a 

un ¡i! de 3.0 CPrecausta y Stellmm, 1974, citados por TcSrtora 1985) (24). 

7 

El vinls es capaz de retener viabilidad por períodos nuy largos en las 

ccstras que caen al sanar las lesiones; llart y cols., 1949 deincstraron la viabJ:. 

lidad de particulas viniles hasta por un período de 15 años en costras manteni

das a temperatura ambiente (3 y 11). 

I.4.- Características de la enfennedad. 

1.4.1.- Ocurrencia y transmi.sicSn: 

La E. e. , es prevalente en todos los países que crían ovinos y I o oaprioos y 

ha sido diagnosticada o reportada en todos los continentes (20); Cllolerth, 1929; 

llart y ccls., 1949, citados por T6rtora 1985) (24). 

Los cuadros de E. e. , se presentan en cualquier época del año, pero !Ms co

ll1ll'Jllellte durante la primavera y verano, principalmente entre corderos y cabri-

tos (20). 

la mec&tloa de transmisicSn de la enfenaedad, r0 ha sido esclarec:ida a sati,! 

facci6n, ya que solo existen hipcStesis al respecto que se fWldamentan en obser

vaciones cUnioas de los brotes, y no explican OCl!i>letamente la presentacicSn ~ 

plosiva de la enfermedad en reblños susceptibles. 

Algunos autores han sugerido la infeccicSn de los aniJMles a partir ele pas

turas lacerantes o iralezas espinosas, principall!lente en épocas secas del año; 
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herramientas, agua, camas, lana o material de esquila e incluso los bloques de 

sal (1, 5 y 20). 

Jungler y ljardy 1930 dem:istraron en experimentos en cabritos y corderos, 

que la enfennedad es rapidamente transmisible a través del contacto dinlcto -

entre cabrito y cabrito o cabrito a cordero, más no sucede de cordero a cabrito 

(4). 

Se ha llegado a manejar la posibilidad de otras vías de transmisi6n corro 

la respiratoria (caro sucede en la viiuela humana y ovina)¡ incluso la posibili:_ 

dad de transmisi6n por insectos picadores que actúen corro vectores (COITO sucede 

con la viruela aviar) (Fenner y cols., 1974; Si!W> y cols., 1979, citados por -

T6rtora 1985) (24). 

I. 4 • 2 • - In::ubaci6n: 

El período de incubaci6n de la enfermedad ha sido est:iirado prim:m1ialmen

te mediante la infecci6n experimental por escarificaci6n cutánea; algunos aut9_ 

res menc~onan que el período de incubaci6n en condiciones naturales oscila entre 

2 a B senwlilS, en tanto que en inoculaciones experimentales dura solanvmte 2 y 

5 días pos-escarificaci6n (4, 7 y 20). 

I.4.3.- Patogenia: 

El virus de E.e., es un virus epiteliotropo y el sitio donde nás cCJJUJJnen

te actúa es la piel de ollares y canisuras de los labios ¡ con memr frecuencia 

puede afectar piel de otras partes del cuerpo COl!l:l axilas , ITUlslos, regi6n coro

naria, vulva o ubre y el paladar, lengua y encías (11 y 20). 
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Es de gY'a!l ~rtancia hlcer notar la ¡xisibilidad de que la enfennedad se 

presente al producirse una irm.mosupresi6n en el aninal o en asociaci6n con a;! 

gunas enfenredades caro: Parasitosis, Linfadenitis caseosa o en las micosis -

y/ o el que estas asociaciones dependen del p:ibre estado nutricional de los aJ'i 
na.les (24). 

I. 4. 4. - Morbilidad y ltlrtalidad: . 

La l!Prbilidad en este padecimiento es generalmente al ta, acerc:&ndose al 

100\; en tanto que la rrortalidad es cuy baja, ele no existir cQ!i>licaciones se

cundarias del 1 al 5\. CUando se presentan canplicaciones secundarias caro la 

infestaci6n ¡xir larvas del gusano barrenador (Callitroga haninivorax, sinónino: 

Cochianya americana) o bien asociaciones bacterianas coow;:i Fusobacterium necro

phurus; la rrortalidad p..iede elevarse del 20 al 50\ .O y 7). 

I. 4. 5 • - Lesiones: 

Las zonas afectas ¡xir el vi:rus se localizan prirrordialmente en sitios 

de la piel que cuentan con escaso pelo o lana. 

La primera evidencia del desarrollo de la lesión y la :iultiplicación cut! 

nea del v.UUS, es un ligero hinchamiento eri tena toso de la regi6n; esto es se

guido de pequeñas pápulas y ves.{¡::ulas de 1-2 nm de diánetro que ¡xisterionnente 

evolucionan a pústulas convergentes. lDs exudados, restos de tejidos necróti

cos, pelo y ¡xilvo se adhieren entre sí para fonnar gruesas costras que origina;! 

mente son de color anarillento y ¡xisterionnente son de color caf~ obscuro 

(Howarth, 1929; lloughton y Hardy, 1934 y l<luge y cols., 1979, citados por 

T6rtora 1985) (24). 
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Si no se producen complicaciones, las costras se fornan en una semana y 

se desprenden dentro de las 3 6 4 semanas siguientes, sin dejar cicatriz visi-

ble (11). 

Dichas lesiónes pueden localizarse principalJllente en la regi6n periorel, 

ventanas nasales, ojos, o~as, ollares y pezuñas, paladar, encías, cojinete -

dental y lengua¡ pueden existir también lesiones en rocosa del es6fago, nJJnen, 

abomaso, intestino delgado y tracto respiratorio¡ piel de los pezones, labios 

vulvares, perineo, prepucio e incluso en escroto (3, 71 11 y 20). 

I.4.6,- Histopatolog!a de las lesiones: 

La 1113yor parte de los estudios histopatol6gicos han sido realizados en 

base a inoculaciones experimentales¡ la primera lesi6n que se aprecia microsc§. 

picamente es un edelll3 intercelular con infiltreci6n de m:monucleares (11 y 20) ¡ 

(Glover, 1928, citado por T6rtora 1985) (24), 

Posterionnente se aprecia una ligera acantosis a las 31 hrs • , pero los 

cambios• significativos aparecen a las 48 hrs., caracterizándose por el~ 

cl'lamiento y vacuolizaci6n de las células del estrato germinativo y espinoso -

C 11 y 20)¡ (Glover, 1928, citado por T6rtora 1985) (24). 

Entre las 55 y 72 hrs. , se nota una marcada hiperplasia del estrato esp.!_ 

noso y las células vacuoladas se desplazan hacia la superficie, en tanto que -

las células nuevas se notan agrandadas y nuchas ·de ellas contienen cuerpos de 

inclusi6n pequeños¡ mientras que en la de?mis hay un 1113t'Ci1do predcmin' -'e po

lim:lrfonucleares (11). 
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Al 4° día las células superficiales 11JJestran necrosis y un abundante in

filtrado de pol:inorfonucleaN>s y linfocitos (1), 

Del 5º al 8º día se rota claranEI"lte la costra, constituida por una masa 

necrótica a!ll'.lrfa mezclada con fibrina, restos celulares, células del infiltra

do y bacterias, Aunado a esto, se p..iede apreciar por debajo de la costra que 

existe ya una regeneraci6n epitelial, que culminar.l con el desprencUmiento de 

la costra en las 3 6 4 seiranas posteriores, si ro se produce canplicación (20), ~ 

I. 4 • 7 • - Aspectos i.nm.Jrol6gicos de la enfennedad: 

El corocimiento de los mecanisnos de inm.inidad para el restablecimiento 

y protecci6n contra la enfermedad, presenta diversas controversias. Se han uti 

lizado procedimiento serol6gicos, can:> las pruebas de seroneutralizaci6n, pre

cipitaci6n y fijaci6n de caJlPlemento, con resultados poco alentadores, que p..l.!!_ 

dan aclarar los mecanisnr:>s :imlJnes contra la enfeimcdad, aWl<¡ue sí son pruebas 

que pueden ayudar en el diagn6stioo del paclecimiento. 

Las primeras descripciones de la enfermedad señalaban que los animlles 

que la hubiesen padecido, adquirían resistencia por lo meros Wrante 18 a 24 

meses¡ en tanto que los animales "vacunados" s6lo eran protegidos durante 6 a 

12 meses (4). 

Poulain y ools.; Le Jan y cols., 1978 (15) sei\alan la existencia de inllll

nidad natural pasiva "calostral" y/o "l.ácrt:ea" (en coZ<leros), indicando que -

los anticuerpos calostrales p..ieden encontrarse en el suero de las crías amaJlla!! 

tadas (lamentablemente en dichos trabajos no se realizaron pruebas de desafío). 
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Buddle y Pulford, 1984¡ confilm'ln la presencia de anticuet'pOs calostrales, 

pero sefialan que los éorderos amamantacbs no son resistentes al desaf!o con el 

virus. 

No se han realizado trabajos concretos de investigaci6n sobre la inmunidad 

celular producida por el Parapoxvirus, pero por analog!a QOll Ortopoxvirus se -

puede suponer que ocurre algÚn pn¡ceso ilJllune de este tipo, en el restableci--

miento y protecci6n contra ectima ( 5 y 24) • 

I.4.8.- Dia¡OOstico: 

O diagOOstico ol!ni.co de la enfennedad se realiza en base a la obsetVaci6n 

de los si¡nos y lesiones aaracter!sticas, aunado &sto a los aspectos epizootio- . 

l6gicos cerno su elevada morbilidad y muy baja nPrtalidad (24). 

El diagOOstico de laboratorio puede efectuarse rrediante la observaci6n de 

part!culas virales procedentes de costras de animales afectados, rrediante el ~ 

CZ\'.lscopio electrdnico (8) • 

Ot= rrecanisnr:> utilllado para diagnosticar la enfermedad, es rrediante es~ 

dios histopatol6gicos de la zona afectada, pero estas obsetVaciones ro penniten 

oontir!Mr Wl diagnostico del E.e. 

Por otro lado, tambifn se han utilizado pruebas serol6gioas cono: seroneu

tralizaci6n en cultivos celulares, fijaci6n del ccqilemento, precipitacioo en -

gel, ELISA e ~florescencia¡ Naginton y Wittle, 1965¡ Erickson y cols., ---

1975; Renshaw y Doddd, 1978; Me. l<eever, 1984 (citados por T6rtora, 1985)(24), 

Se menciona por Últi!IP, la irl>culaci6n del v.irus obtenido del mo.ceracb de 
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costras de aniiMles enfernos, a anim3.les susceptibles, ovinos y/o caprinos, ~ 

nejos o perros (7 y 20), aunque es un procedimiento ¡xx:o confiable (por la iruy 

variable suceptibilidad en las des últ:inas especies) . 

El diagn6stico diferencial debe de realizarse con: fiebre aftosa, viruela 

caprina y ovina, lengua azul y fotosensibili:zaci6n principalmente (24). 

I.4.9.- Tretamiento: 

El tratamiento para E.C., no obstante que generalmente es impractico e Í!! 

satisfactorio, se recanienda cuando ocurre una infecci6n secundaria. 

las medidas más recaoandadas son ante todc, procurar una rápida y mejor 

resoluci6n de las lesiones y el connol de agentes bactex>ianos ¡ ésto se logre 

mediante la aplicación tópica de yodo al 7\, fenol al 3\ en vaselina o bien a

plicar sulfato de cobre al 5\¡ junto con ésto pueden aQninistrarse antibióticos 

por vía sistémica y tópica o bien substancias larvicidas (Beck y Taylor, 19711, 

citaoo por Tórtora 1965)(24). 

Estos tratamientos tienen la desventaja de no actuar d:irect.vnente sobre 

el virus y además tienen que aplicarse diariaioonte (oosa peco práctica pues se 

trebaja con rebaños que pueden ~ l!LlY grandes o bien encontrarse en pastoreo 

extensivo)¡ por otro lado, el padecimiento es zoon6tico C~licando un peligro 

para el veter-inario y el personal encargado) y de fácil diseminaci6n (pudiendo 

funcionar el operario catD trensmi.sor pare° el agente infeccioso o microorgani.!!_ 

ms concanitantes)('I), 
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I.4.\0.- Control y profilaxis: 

Siempre será mejor el c:ontrol y la prevenci6n de las enfernedades que su 

tretamiento y este caso no es la excepci6n. Una Jl\3Jlere de prevenir la enfenne

dad, es mediante la aplicaci6n de vacunas ccmerciales (obtenidas ya sea de cor

deros infectados experimentallrente o bien de cultivos celulares); otra JMnere. -

es mediante la aplicaci6n de vacunas aut6genas preparadas c:on el virus obtenido 

al colectar costras de los animales infectados del miSll'O hato. 

Se realiza un mcerado oon las costre.s en soluci6n salina o agua destilada, 

se agr-ega una ruspensi6n de glicerina al 30-50% y se aplica en foill<l de raspad!:!_ 

ra superficial (escarificaci6n), ya sea en la parte ventral de la cola, en la -

cam interna de la axtla o en la porci6n interna de la oreja (3, 7, 12, 20 y 24) 

Las principales ventajas de aplicar una vacuna aut6gena son las de utili-

zar un l!'étodo practico y eoon6nioo de imuroprofilaxis, ya que se utiliza al -

mism:) virus que está afectando al hato y que las lesiones producidas en un bro

te natural evolucionan ~ repidamente y en fonna rrás benigna en los animales -

vacunado:s o tevacunados (4 y 5); Hart y cols., 1949; Pekelder y cola., citados 

por T6rtore 1985 (24). 

I.4.11.- La enfenned!d en el hombre: 

El virus de ectima es capaz de infectar al lla!ilm!, aurw:¡ue ~ste al parecer 

es relativamente tesistente a la infecci6n natural y por lo general las lesio-

nes que se presentan sai de camcter benigno (Leaniz, 1971, citado por T6rtora 

198SH24). 

La enfennedad en el hanbre se puede adquirir mediante el contacto con los 
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aninales enfenros, sus productos o en áreas contaminadas (denaninándosele por 

ello "Zuonosis ocupacional"); las formas de adquirir la enfennedad mís o..<mJnes 

son: inrecci6n por heridas en la piel y la transnisi6n por fanites (13); (Ver-

des y cols., 1970, citados por T6rtora 1985)(24). 

i.as lesiones que se presentan adquieren fonM de graroes vesículas y en el 

área circundante s.. observan signos de"'inflamaci6n, puede haber ligera fiebre, 

los ganglios axilares estar inflanaclos y en ocasiones presentarse infecciones -

secundarias. En casas canplicados se han producido metástasis a la cara, bra-

zos y txonco; acanpañándose por reacciones febriles agudas (7 y 20); (Kewish, -

1951; M:iore, 1973, citados por T6rtora 1985)(24). 

La enfennedad es de curso lento, ya que las lesiones clJran entre 5 y 8 se

mmas, posterionnente hay recuperaci6n de las lesicnes (que es total, si no hay 

asociación bacteriana) ; catúmente no hay reinfecci6n o la hay en forna rruy le

ve y rápida en su recuperaci6n (Carne y ools., 1968, citados por T6rtora 19~5) 

(24). 

El diagOOstico se puede efectuar en base a la aprer.iación de las l"siones 

caraC'teristicas y los antecedentes de haber tenido aintaci.o con pequeiios rumia_!! 

tes o sus productos (24). 

El tratar.liento se r-ealiza en fcnno s:ir.ülar que en les an:iJnales, prim:irdia! 

irente sintatático; aquí se recccnienda la utilizaci6n de productos análogos de -

las bases nitrogenadas, cxxtD Iododeoxyntldina en la aplicaci6n t6pica sobre las 

heridas (20). 

Otro tt..tamiento recanendaé~ es la utilizaci6n de Clorhexidina en aplica--



ci6n tópica sobre las partes lesionadas; (Guss, 1980, citado por T6rtora 1985) 

(24). 
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II. OBJEI'IVOS 

1. - El presente trabajo se realiza con el objetivo pl'.inmdial de aportar 

infoI1!1'lci6n sobre el posible efecto imunoprotector que confiere el calostro -

en los cabritos, contra la enfexmedad de Ecti!M Contagioso, y de confirlllal'se -

esto, detenninat' cu&1 es el tiempo que peI'dura en el cabr-ito la protecci6n da

da por la inrunidad ra.tuNl pasiva y eon ello no interferir en los programas -

profilácticos. 

2. - Se intenta establl!Cel' parámetros que colaboren en la oanprensi6n de 

la trensmisi6n, presentaci6n y evoluci6n de las lesiones proruciclas poI' la en-

fermedacl. 
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- 66 caprinos 

- frascos de boca ancha 

- jab6n 

- toallas de papel 

- franelas 

- prQbetas 

- pastillas de "cuajo" 

- estufa bacter>iol.ágica 

- balanza grnrataria 

- esrbudos 

- gasa 

- centrifugadora 

- jeringas estériles 

- viales limpios 

- re1\rigerador 

- pipetas 

- tubos de ensaye 

- P.8.S. 

- agarosa al 1 \ 

- portaobjetos 

- cSmma húmeda para i.murv:xlifusi6n 

- irechero bunsen 

- sacabocados del No. 2 

- suero sanguíneo de diez animales 
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- suero calostral de ocho hembras 

- lancetas 

- hisopos 

- virus del E.e. liofilizado 

- cánera de electroforesis 

- soluci6n buffer de fosfatos 

- suero de conejo hiperi.mune contra E.e. 

- suero de cordero convalesciente de E.e. 

- película de colodicSn 

- ~cido fosfoWngstico 

- rejillas 

- costras de animlles afectados de E.e. 

- DPrteros 

- IN!dio de F.agl.e con antibicStico 

- microscopio electronico 

- papel filtro 
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III.1. - Irxx:ulaci6n de animales expermentales: 

El presente trabajo se realiz6 en el m:Sdulo de cabras de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán; que se encuentra situada en ·e1 municipio de -

Cuautitlán Izcalli, Estad::> de H6xicc, entre los 19º 37' y 19°45 • latitud nor

te y entre los 99067 • longuitud oeste y a una altitud de 2250 metros sobre el 

nivel del nm-. Siendo el cli'.ma templado subh'1rredo con regímenes de lluvias en 

verano e invierno, con una temperatura media anual de 15. 7°C, siendo enero el 

Jl'eS !Ms frío con 11.8ºC pranedio y julio el Jl'eS !Ms caliente con 18.3ºC ¡m:me

dio (García, 1973; Reyna, 1979). 

Se utilizaron 66 aninW.es distr!luidos de la siguiente ramera: 

- 26 cabras de más de un parto 

- 10 cabras priloorizas 

- 30 cabritos 

Con los cuales se fonraron los siguientes grupos experimmtales: 

A. 26 cabras de más de un parto 

A'. 11 fueron escarificadas el 25 de febrero de 1985 

A• • • 15 cabras caro grupo control 

B. 10 cabras primerizas, escarificadas el 28 de abril de 1985; las cuales 

estaban entre 15 y 21 días antes del parto. De ~stas s6lo par-ieron -

seis, con un total de siete crías y que fonraron el gn.ipo e" 

c. 30 cabritos, distril:ul.dos de la siguiente nanera: 

e•. 10 cabritos que a su vez se dividieron en dos subgrupos de cinco ani

mües cada uno para su segunda escarif icaci6n 
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C' '· 7 cabritos divididos en dos subgrupos, con 3 y 4 animtles y con tres 

y dos escarificaciones respectivamente 

C"'. 13 cabritos ccm> grupo control, de los cuales W10 de ellos se cri6 

fuera del hato en forna artificial, con nwnila, al quedar huérfano. 

Observar cuadros 1 y 2 

Los animales que integraban los distintos grupos experimentales fueron e.!!, 

carificados en la base de la cola con una llllestra de un virus liofilizado, que 

se obtuvo en febrero de 1980; en un brote de la enfennedad de E.C., OCUI'f'ido -

en un hato caprino de Baja California (por J.L. TcSrtora). 

Siempl'e fue utilizado el virus de origen cooún, aunque en diferentes via

les, para escarificar a todos los animales que conformaron a los distintos ~ 

pos experimentales • 

III.2.- ObtencicSn del suero calostral de hembras escarificadas y no esca

rificadas: 

Se colectcS el calostro de las hem>ra& entre &¡ y 24 horas post-parto; efE!!:, 

tu&ndose inicialmente una b.lera limpieza de la ubre con agua corriente y jabcSn, 

posteriormente se seocS con una t.:>alla de papel y una franela seca. 

Se realizcS el despmte del pez6n, para luego colectar maraJalnente el ca-

lastro en frascos de boca ancha (apr:oxima&mente 60 ml, en total por hembra); 

identific&ndose el recipient-., y almacen.mciose en refrigeracioo por un i>er!odo 

de 24 horas, o bien se procescS inmediataioonte de la siguiente mmera: 

1.- Se midicS la cantidad exacta de calostro obtenida ceo una ¡m>beta lim

pia y seca para cada nuestra. 



22 

2 • - En base a la cantidad de calostro, se pescS la oosis requerida de reni, 

na para cuajar al calostro, que es de 2 ng/ 10 ml de calostro (en este trabajo 

utilizanos 20 ng/10 ml; de pastillas de "cuajo", fuerza B de Chr. Hansen). 

Una vez hecha la conversi~ se uni6 el polvo al calostro y se pascS a 

incubaci6n de 37°C durante 24 h::lras, en estufa bacteriol6gica. 

3. - Pasado el tiempo de incubaci6n, se observ6 la separaci6n del suero 

calostral, de los dem.ís can¡xmentes s6lidos del calostro que han cuajado y se

d:i.nentado¡ posterionnente se filtró este líquido por gasa y se colect6 en tu-

bos de ensaye. 

4. - El l 'quido obtenido se scmati6 a centri.fugaci6n de 3000 RFM durante 5 

a 10 minutos y posterionnente se obtuvo el sobrenadante con una jeringa est6-

ril y se deposit6 en viales l:iJlq>ios y esteriles, oonserv&ndose en refrigera--

ción. 

En el presente trabajo se realiz6 la extracci6n del suero calostral, me-

diante la t6cnica anterionnente descrita, de un total de ocho hembras¡ de las 

cuales s61o dos habían sido escarificadas con anterioridad ele 15 a 21 días an

tes del parto. 

III.3.- Desarrollo de pruebas inrrurol6gicas ~. di~stico a partir de 

suero sanguíneo y suero calostral: 

Se obtuvo inicialmente suero sanguíneo de 5 hembras gestantes y 5 cabri-

tos no inoculados y tanacbs al azar, que posterionnente fueron probados en in· 

nuoodifusi6n doble de la siguiente manera: Se licuaron 100 ml de agarosa al -

1\ en PBS m&s .25\ de azida de scSdio, posteriormente se adicionaron 5 ml en ~ 

da laminilla y se dejaron gelificar; se hiel e:ron perforaciones de 3 rrrn de diá-
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metro sobre el medio, colocando en el orificio central al suero problema y pe

rifericamente al antígero en diluciones de 1:2, 1:5 y 1:10 en PBS (este mismo 

procedimiento se repiti6 para cada uro de los sueros problerrs)( 2). 

A los sueros calostrales de ocho hembras de las cuales dos eran pr:imeri-

zas y habían sido escarificadas. previamente siendo negativas a la escarifica-

.ci6n ¡ tambi~ fueron corrioos mediante esta prueba de diagn6stico inmunol6gico. 

"ContrairanuN:>electroforesis" 

Se corri6 posteriormente esta prueba con el suero calostral de ocho an~ 

les, de los cuales dos habían sido escarificados previamente, uno había padec,i 

do la enfermedad en forna natural (pero no había sido escarificado) y los otros 

cinco animales, aparent<rnente ro tuvieron contacto anteriormente con la enfer

medad ¡ el m&todo utilizado en la realizaci6n de la prueba fue el rutinario, 

sierdo de la siguiente 1!0lJlel'a: 

1. - Se prepararon las laminillas oon agar de impregnación (con . 2 gr de 

agar en 10 ml, de solución buffer, calentándolo hasta que el agar se disolvió 

y poster~onnente con un hisopo se impregnaror:i los portaobjetos con una capa -

delgada del agar y se dejaron secar) • 

2.- Se preparo una soluci6n de agar al 1\ en buffer de barbituratos .1M, 

¡:il 8.6 

3. - Se colocaron las laminillas con agar de impregnaci6n en posici6n ror,i 

zootal y les fueron agregados 3 ml de la solución de agar al 1 \ caliente y se 

dej6 gelificar. 

4.- Se hicieron las respectivas perforaciones del medio y se colocó en la 

unidad de electroforesis contenierrlo el buffer de barbituratos. 



5. - Se conectó la cámara de electroforesis a la fuente de poder a una co

rriente de 8 volts/cm de gel durante 15 minutos hasta equilibrar el sistema. 

6.- Posterionrente se colocaron los sueros problema en el orificio nás 

próx:i.roo al polo positivo y al antígeno, que en esta ocasi6n fue el misrro virus 

liofilizado pero a una dilución de 1: 8 ; en dos orificios se coloc6 suero de ~ 

nejo hiperinnune y suero de cordero ocnvalesciente, can:> ocntroles positivos -

para la prueba. 

7 .- Se aplic6 a las nuestras ocrriente de 6-8 !Mmp, durante 1 rora. 

8.- Por últirro se dejó reposar la placa en refrigeración a 4ºC durante 5 

días para efectuar la lectura, que en caso de ser positiva se aprecia una ban

da de presipitación. 

I.4.- Desafío de cabritos nediante escarificación: 

Habiendose demostrado la presencia de lesiones características de la en-

fertlledad en cinco cabras del hato y ocrroborado la presencia del virus nedian

te microscopía electr6nica, se decidió utilizar a 17 cabritos en pruebas de d!!_ 

safio que p..idieran sugerir la existencia de irmmidad pasiva calostral. 

Para canprobar el estaoo innune de las hembras que no presentaban lesio-

nes, se les inoculó por escarificación una nuestra liofilizada de virus de ec

t:ima. 

A nedida que sucedieron los partos, se agruparon a los cabritos, inicial

llllnte en un lote de diez animales (grupo C'), los cuales fueron desafiados por 

escarificación en la base de la cola, entre los 22-30 días de edad. PosterioE_ 

llllnte se subdividió al gn¡po en dos lotes de 5 animales cada wio, siendo esca

rificados todos los cabritos por segunda ocasión entre los 57 - 65 días de e--
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clad, en el mism:> sitio que la vez primera (ver cuadro !.fo. 1). 

Se formó otro grupo (C' ') de siete cabritos en dos subgrupos, con tres y 

cuatro a!UJ!"dles y con tres y dos escarificaciones respectivamante, en el mism:i 

sitio que la vez primera; fluctuando sus edades entre el tercer y octavo día -

de nacidos para la priloore escarificación, entre los once a diecinueve cl.ías y 

veintinueve a treinta y siete di'as respectivamente para la 111.tima escarifica-

ción. 

Se mantuvo caro ccntrol a un lote de trece cabritos y quince hembras adul

tas que no fueren escarificados, pero que convivieron co~ los otros an.imtles -

que sí habían sido escarificados. 

111.5.- Colección de costras post-brote, observación e identificación del 

virus al microscopio electrónicc. 

Una vez que las lesiones provocadas por la enfennedad habían JMdurado has

ta form'll' una costra que podía ser desprendida facilmente, se realizó este pro

cedimiento manualmente aplicando posterionrente una solución yodada al 5\ en el 

sitio que quedaba al descubierto, o bien en su defecto se aplicó tintura de --

cristal violeta o azul de metilenc. 

Realizado esto, se alJnaceró la nuestra de cada animal por separado en bol

sas de papel o plástico y se identificaron, manteniendose en refrigeración has

ta el nooonto en que se procesaron ¡iara su observación e identificación por mi

croscopía electrónica. 
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Procesamiento de las muestras para su observaci6n al M.E.: 

Se rraceran las costras en un nwortero, adicionando medio de cultivo celular, 

posteriormente es centrifugado ésto a 4000 RPM, durante 15 minutos. 

Se coloca una gota del liquido sobrenadante en una caja de Petri, sobre la 

cuál se pone una rejilla tratada previalrente con una pelÍcula de C.Olodion, du-

rante 2-3 minutos pare realizar la tinci6n negativa. 

Más tarde se quitaron las rejillas, colocandose estas sobre el papel fil-

tro, secandose en la estufa bacteriol6gica a 60°C durante 2 a 3 minutos. 

Posterionnente se colocaron laa rejillas sobre ácido fosfotangstico a un 

¡:il de 7. 2 durante 2 a 3 minutos y se les dej6 secar durante 20 minutos. 

Finalmente se .real:iz6 la observaci6n al microscopio electr6nico de trlmslaj._ 

si6n (marca Jeol 100, 60 l<w) • 
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IV, RESULTADOS 

Escarificación: 

Al iniciar el presente trabajo, el 25 de Febrero de 1985, se 

detectaron cinco hembras adultas con lesiones papilomatosas de 

aproximadamente .5 a 1 cm de diámetro, con localizaci6n perioral 

y nasal; estos animales mantuvieron éste tipo de lesi6n persisterr 

te durante la fase experimental de principio a fin (aproximada--

rnente cinco meses). 

Se colect6 la mayor cantidad posible de dichas costras para 

su posterior maceraci6n, observaci6n e identificaci6n de partícu

las virales por medio de tinción negativa en el microscopio elec

trónico; (siendo positiva la observación e identificaci6n, J, L. 

T6rtora). 

En el primer grupo (A') con once hembras adultas escarific~ 

das, ~ se presentaron animales positivos a la escarificaci6n. 

Del grupo (Bl de diez hembras primerizas inoculadas y que 

estaban próximas al parto, No se presentó reacci6n positiva a la 

escarif icaci6n 

En el grupo (C') de diez cabritos, cuyas edades fluctuaban 

entre los 23 y 30 días, ~ se obtuvo respuesta positiva a la ese~ 

rificaci6n en ninguno de ellos, posteriormente cuando este grupo 

fue sub-dividido en dos, con cinco animales cada uno para una se-
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gunda escarificación, se presentaron resultados Positivos a la es 

carificación para los cinco animales del primer· sub-grupo y cuatro 

del segundo sub-grupo; las edades que tenian los cabritos para 

esta segunda escarificación eran de 51 - 59 y 51 - 57 días respe~ 

tivamente (ver cuadro No. 1 ), 

El grado de reacción a la escarificación fue: seis animales 

en forma leve (+),un animal en forma severa (++) y dos animales 

en forma muy severa (+++), (ver cuadro No. 1 ). 

El período de incubación fue de 5.1 días, 4 días y 3.5 días 

para cada uno de los grados de reacción, promedio de días (ver T~ 

bla general de resultados y el cuadro No. 1 ), 

El curso en días promedio fue de 16.5 días, 20 y 20.5 días 

para cada presentación respectivamente (ver Tabla general de re-

sultados ). 

En el grupo (C''l con seis cabritos, distribuidos en dos sub

grupos con 3 y 4 animales y con tres y dos escarificaciones respes 

tivamente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

La primera escarificación se realizó el 11-V-85, cuando los 

animales contaban con 8 y 9 días de edad _!!2 hubo respuesta a la 

escarificación. 

La segunda escarificación se realizó el 21-V-85, cuando los 

animales contaban con 18 y 19 días de edad, No hubo respuesta a la 
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a la escarificación. 

La tercera y Última escarificaci6n para este sub-grupo se r~!!_ 

liz6 el 8-VI-85, cuando los animales contaban con 36 - 37 dias de 

edad. Se obtuvo respuesta Positiva a la escarificaci6n en los tres 

animales, de los cuales en dos la reacci6n fue leve y en el otro 

la reacci6n fue severa (ver Tabla general de resultados y cuadro 

No. 2 ) • 

El periodo de incubaci6n en días promedio fue de 9 días y 

dias y el curso fue de 8.5 días y 18 dias para cada uno de los ca-

sos. 

La primera escarif icaci6n para el siguiente sub-grupo de cua

tro cabritos se llev6 a cabo el 21-V-85, cuando los animales cont~ 

ban con 3 a 11 días de edad. ~ se obtuvo respuesta a la escarifi

caci6n. 

La segunda escarificación y última para este sub-grupo se ll~ 

v6 a cabo el 8-VI-85, cuando los animales contaban con 21 a 25 dí

as de edad. Se obtuvo respuesta Positiva en dos animales, siendo 

la reacción de caracter le.,. en uno y muy severa en el otro (ver 

Tabla general de resultadosy cuadro No. 2 ), 

El período de incubaci6n fue de 9 y 5 días y el curso fue de 

13 y 18 dias para cada uno de los casos (Ver Tabla general de resu! 

tados y cuadro No. 2 ). 
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aJADRO No. 1 

Grupo C' 

ESCARIFICACION 

Identificaci6n Fecha Resp. Edad Fecha Resp. Edad Fecha Resp. Edad** 

62 ~ 1-2-85 - 30 8-3-85 + 57 

63 " 28 + 55 

6~ " ti 211 + 51 

65 " " 24 + 51 

66 " 24 + 51 

67 " 24 16-3-85 + 59 

68 " 24 59 

69 " t1 23 " + 58 

70 " 23 + 58 

71 " 23 + 51 



31 

C\JAIJRO No. 2 

Grupo C" 

ESCARIFICACION 

Identificacilin Fecha Resp. Edad Fecha Resp. F.dad Fecha Resp. Edad*" 
111. 211. 3a 

84 Af:¡ll 11-5-85 21-5-85 19 8-6-85 + 37 

85 " " 18 + 36 

86 " 18 + 36 

79 " 21-5-85 5 8-6-85 - 15 

81 " + 13 

82 " 5 15 

87 " 11 + 21 

IU>* Arete blanco 

Edad** en días 
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fnnunodifusi6n: 

Al utilizar el método de inrtuJnodi.fusi6n doble en gel rutinario, ~ se a-

preció banda de precipitaci6n en los sueros sanguíneos provenientes de cinco -

cabritos y cinco cabras gestantes del hato (que no habían sido escarificadas). 

Tampoco se apreciaron bandas de precipitaci6n al utilizar el suero calos

tral. de ocho cabras del hato (hembras adultas y pr:imerizas). 

Contraimunoelectroforesis: 

Se corrieron ll'O.lestras de ocho calostn>s de las siguientes hembras, obte-

niendose los siguientes resultados¡ cuadro No'. 

Hembra No. 

IÍ1 

70 

51 

71 

.115 

0031 

17 

31¡ 

CUADRO No. 3 

RESULTAOOS DE tA PRlJE!IA DE 

COtll'AAitf1UNQELECl'ROroRESIS 

Obsexvaciones Fecha de extracción 

del calostro 

Primeriza '21-III-85 

Adulta 22-III-85 

Adulta 22-m-s5 

Adulta 22-III-85 

Adulta 22-Ill-85 

M.llta portadora 28-III-85 

Adulta 1-IV-85 

FTilooriza 1-IV-85 

Resultado 

+ 

+ 

++ 

+/-

+ 

+ 

+ 

E:n el cuadro No. 3 se ..,_ede apreciar que en seis muestras huho resultado 

positivo, en wia ruestra el resultado fue negativo y en otra fue dudoso. 
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SU lf LA lliLllTECA,ª 

Segu:imiento de un brote de ectli!a en el hato caprino de la Facultad de 

Estudios Superiores Cuautitlán 

El día 25-III-85 1 el hato caprino de la F.E.S. Cuautitlán se vi6 afectado 

por un brote de la enfenoodad, incluyendo a todos los aninal.es (tanto escarifi 

cados caro no escarificados). Iniciándose dicho brote con lesiones Caracteri_!! 

tices en boca, ubre y pezones (princip"1¡rente en estas dos ultimas regiones) 

en las cabras al ser intnxlucidas al ordeño m'lll\lal. 

Se taró la mayor cantidad posible de costras para su posterior maceraci6n, 

obsexvaci6n e identificaci6n de partículas virales al miscroscopio electr6nico, 

realizándose la colecci6n de costras aprox:inaclamente entre el 1 y 16 de abril 

de 1985, 

El día 11-IV-85, se detectaron lesiones en los cabritos en labios, encías, 

paladar, lengua, comisuras bucal y nasal. Dichos animales eran am31Mlltados en 

forma artificial con biberones y cubetas de plástico (ll\ilterial que s6lo era l~ 

vado con agua y jab6nl, no teniendo en ningún nanento contacto directo co!' las 

hembras afectadas; también se procedi6 a la recolecci6n sinr.iltánea de costras. 

El 4-V-85, se detectaron lesiones costrosas en los 6 machos del hato ca-

prino, en labios , canisut'ilS bu"'lJ. y nasal y aunque los animales se hallaban en 

el mismo corral que los ovinos del rebaño de la Facultad (y separados estos de 

las cabras y cabritos por un pasillo de 5 mts., aproxinl'ldamente), ro se detec

tar<:>n lesiones características de la er.fenoodad ni en los corderos ni en los !?. 

vinos adultos de la F.E.S. Cuautitl.án. 

El ccmportamiento de las l!lildres y los cabritos escarificados y no escari-

ficados durante el brote fue el siguiente. 
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Una hembra present6 lesiones orales de carácter severo y dos hembras le

siones <le carácter leve; 16 hembras con lesiones en ubre y pezones, de c:ardc

ter severo a leve. 

Siete de diez cabritos escarificados, presentaron l"siones orales, en 6 

.1 as lesiones eran de c:anicter leve y en el restante se presentarun lesiones -

de ·carácter severo (siendo el curso de 6 .1 días pronedio y 12 días respectiv~ 

..ante). 

3 cabritos escarificados no presentaron lesiones durante el brote, aun-

que cabe mancionar que éstos aninales tuvieron reacci6n positiva durante la -

segunda escarif icaci6n; siendo su respuesta a esta de: muy severa y leve en -

dos. 

Once de los cabritos del grupo (C111 ) control se vieron afectados con l.!O 

sienes orales, siendo el grado de severo para cinco animales, leve para cuatro 

y nuy severo para los otros dos. 

Un animal fue negativo. 

El curso fue de 20.S ~s, 9 días y 23"Üas en cada caso respectivammte 

(ver Tabla general de resultados). 

+NOTA: tanto el período de incubad.~ CCllX> el curso son arotados en días 

pzanedio. 



TAB!A GENEFAL DE RESULTAOOS 

l:s'l'UDIO EPIZOOTIO!.OGICO DE \JI BROTE DE E.C. lll CABRAS CON REFERENCIA A !A IlffJNIDAD CA!DSTRAL 

CABRITO Nº .1º Ese. 

~ i 
1...±.!L 

62 IV> 
63 11 

64 " 
65 11 

66 u 

67 " 
68 11 

69 " 
70 11 

71 11 

30 
28 
24 
24 
24 

24 
24 
23 
23 
23 

79" ~ 
81 11 

82 11 

87 " 
84 11 

85 11 

86 11 8 
~Control 
6~ 
69 11 

71 " 
72 " 
73 NJ 
74 u 
"/5 11 

76 " 
77 11 

78 u 

79 " 
80 " 

2' Ese. 
~ o. 

~ .il 
!..±..1L 
57 
55 
51 
51 
51 

• ... ... 
•• 

16 -3- 85 
w---+ 
59 
58 
58 
51 

21 -5- 85 _; ___ _ 
3 
5 

11 
19 
18 
18 

3' Ese. Periodo de OJrso de las 
~ o. incubaci6n lesiones 

~ " & 

Resp. = Respuesta o lesi6n : ~ negativa, + leve,~++ sevcr.i., +++ nuy severa. 
"Edad en días, PD = Arete blanco, fu:> = Are.te ~lº· 
Mendoza s. M. A. y Torres C. J. A. ; 1985 • f.l:.S-C. 

taadJ 

55 
55 
54 
53 
58 
59 
59 
58 
58 
58 
56 
55 

= :~ DE E.furso <días) 
lesiones. 

.. ... 
• 

•• 
•• + 
••• •• 
++ 
+++ 

23 
5 

21 

9 
12 

21 
5 

9 
9 

28 
9 

28 
9 

28 
28 

w 

"' 
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V. DISaJSION 

La existencia de alguna foI1113. de irm.u1idad pasiva "calostral" en el caso 

de E.e., ha sido un elemento de controversia, mtivo por el cual se efectu6 -

el presente :trabajo. 

los resultados obtenidos aún taiando en cue¡¡ta el bajo núrnero de anima-

les empleados sugieren que en los cabritos existe innunidad pasiva de tipo -

"calostral" al E.e., oonsiderando que los cabritos resultaron negativos al ~ 

safío .mediante la escarificaci6n, hasta la edad de 25 a 30 dias de edad apro

ximadamente. 

Estos resultados son similares a los observados en ovinos por Poulain y 

cols., 1972 y Le Jan y cols., 1978 ¡ aunque estos autores no desafiaron a los -

corderos su¡>.iestamente protegidos por el calostTI:> materno. 

111 parecer y cano sugiere el grupo e' 1 de cabritos, el período de protes 

ci6n disminuye en los animales provenientes de cabras primerizas; lo que ¡>.idi~ 

ra deberse a que estas han tenido un número menor de exposiciones al virus. y -

por ello no son capaces de transmitir buenos niveles imunoprotectores a sus -

crics, o bien a que las cabras primerizas producen una menor cantidad de calo.:!_ 

tro que las hembras adultas <Holliday, 1978 l . 

otro factor que pudo haber afectado el tiempo de protecci6n, es el que 

los cabritos de este lote fueron .iJ:ioculados con el ant!geno a m.is temprana e-

dad y en un mayor número de veces, lo que pudo haber originado la neutraliza-

ci6n de los factores calostrales ex¡>Jestos al antígeno inoculado. 

La presencia de anticuerpos en el suero calostral, detectados mediante la 
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prueba de contreinnn.moelectroforesis , indican que las nadres presentan imuni

dad contra la enfernedad, y si bien sugiere que estos anticuerpos pueden inte,E 

venir en dicha protecci6n perinatal, es discutible el efecto de anticuerpos en 

la protecci6n contra E. C. , ll\3X:ime en pruebas de desafío en que el inoculo se -

deposita directanente en las células sensibles. 

Se apreci6 también que al presentarse un brote de la enfennedad, todos 

los an:inales .fue=n afectados, pero los cabritos que previamente habían sido 

inoculados con el agente etiol.6gicn mediante escarif icaci6n, padecieron la en

fenneclad con lesiones leves y que a su vez sanaban más repida!oonte que los no 

escarificados; dejando esto entrever que es !llJY conveniente .imunizar de esta 

manera a los cabritos pare su nayor protecci6n y a su vez la edad más c:onve--

niente para ello sería entre los 30-45 días de nacidos, para evitar posible i!l 

terferencia calostral . 

El que el brote de E.C. afectara a los cabritos con más de 55 días de e-

dad tambi 'en sugiere, que a pesar de encontrarse el vinls de inoculo y el na~ 

raJ. (papilanas en labios) en el rebaño, los animales aparentenente sólo fueron 

susceptibles hasta esa edad, lo que refuerza la idea de la protecci6n calostral. 

Las observaciones realiza~ en tonio al brote denotan que existen varios 

factores que pudi<mm haber desencadenado el inicio de la enfennedad OCJIP el 

que los aninales fueran saretidos a las tensiones del destete y ordeño rranual 

(Robinson y Balassu, 1981), ésto asociado a la presencia de aninales COll lesi~ 

nes persistentes. O bien los aninales, en principio las hembras, presentaban!:!_ 

na infecci6n latente que se tranifest6 al ~tarse la descamaci6n en pezo

nes a consecuencia del ordeño rranual, a lo que se pudieron S\JIMr las tensiones 



38 

de destete y ordeño señaladas • 

La transmisi6n pudo llevarse a cabo posiblemente por los misnos ordeñado

res, los vehículos cono cubetas o biberones. Esto Últim:> pudo haber dete~ 

do que un cabrito huérfano desde su nacimiento (y sin la certeza de que hubie

ra ingerido calostro) , y que fue llevado a un danicilio particular para su --

crianza en fonna artificial con leche de cabras del mi= hato y por personal 

que tenía contacto con los artlmlles que si padecieron la enfennedad en el hato) 

till!lbién enferm5. 

La enfennedad en el hato se origin6 en los pezones de las madres y en los 

cabritos se presentó quince d!as después, en contraposici6n a lo que la nayo-

ria de los autores afirman; que los cabritos con lesiones faciales transmiten 

el ectina a los pezones naternos (3, 11; Robinson y Balassu, 1981). 

También se pudo constatar que a pesar de que en la misna explotaci6n se 

encontraban ovinos y caprinos en convivencia, los ovinos r<> desarrollaron el -

cuadro cllnico de la enfernedad. 

Pese a encontrarse trabajando con animales afectados, ningún operador p~ 

sent6 lesiones sugestivas de E. C. , oonf:i.nnanclo la baja suceptibilidad del hom

bre a la enfennedad. 
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VI. CONCWSIONES 

1.- Se demuestra la presencia de anticuerpos anti E.e., en los calostros 

de cabras imlmes a la enfenoodad y la presencia de alguna forna de -

resistencia al desafío por escarificación en los cabritos, lo cual es 

sugestivo de que el calostro si confiere alguna forna de inlm.lnidad !>!! 

siva en los cabritos. 

2 .- El período de protecci6n en los cabritos contra la enfermedad sería 

de por lo manos 30 días, por lo que se recaniendl que la escarifica-

ci6n profilactica se efectúe después de los 30 días de nacidos. 

3.- Este método de profilaxis, atmqUe nó es del todo s6lido y eficiente, 

sí es recomandable llevarlo a cabo, ya que no se observaron respues

tas desfavorables. Sobre todo se recanienda en explotaciones en don

de la enfennedad es enzoótica y de presentaci6n insidiosa; ade!Ms es 

1111y importante hacer notar que atenua en gran nmiera la presentaci6n 

de la enfennedad en los animales "vacunados". 

~ • - La presencia de lesiones en los pezones de las hembras, no dependen 

de la Pl"'sencia de lesiones faciales en sus crías, y a~temente sí 

podría relacionarse con la mayor actividad desoamativa de la epider-

mis por la ordeña o la lactacioo. 
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