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NAVARRETE ItODRIGUF2 ROSA MARIA. MANUAL SOBRE LAS ENFERMEDADES 

VIRALES DE LOS CAMARONES PENEIDOS, MEDIDAS SANITARIAS DE CONTROL: 

ESTUDIO RECAPITULATIVO (Amor: 144VZ. Ana Auró de Ocanvpo). Se revisó h 

ipiorareión biblioptece de I I dios a h fecha sobre hs ~dedos vírales de loe 

parido% se miman mis virosis inundhlmente reconocidas con la siguientes eighe: 1111111, 

MBV, 11P, 13141N, IIPV, REO, dos enfermedades Reirát~itt reportadm: Síndrome Taus 

y Cabria Armilla á como datos de otras probables viraje. Este embebo contiene una 

sección de apéndices que comprende aspectos generales en hs virosis de camiones 

peewidos. 4 infonneción de cada enfermedad se reglara en emulo de manual con enes 

&Makes. Con el objeto de iraegtar infomación sobre hs enfemedades vitales de los 

camones pendón inchyendo hs acciones unitarias que le Mem a cabo pare su control 

y h Maldición al rumio, para celebrar así con los fines del presente Plan Nacional de 

Dámelo de la presidench de la República blexicam en cuento a lamba de 

profesionales, tánicos y productores de ako nivel en el Mea acuicola dentro de h cual se 
encuentra la camermicultura. 



El camarón es un reclino rey preciado a nivel mundial, ee explote en pan parte de los 

meres tropicales sobre gran número de especies, principalmente ha perteneciemes a la 

Mas Z111111iill (21, 52). 

Aloque atoe medimos contribuyen ea pele a la producción de proteína animal, su 

importancia radica en el comino económico (captación de divises y generación de 

emphos), dado el valor que alcanza por unidad de peso (5,21,50), La ab demanda 

internacional de los paises ricos (E.LI,. Japón y los europeos), mantiene al camión en el 

roncado como un producto valioso (21). La demanda iriewicional no esté *hiedra, por el 

contrario, aumenta paulatinamente (7, 21), Esta demás adicional no puede ser cubierta 

por la captura de las pe:queréis wandieles, ya que en su mayoría se mucho sobre be 

niveles máximos de explotación. El alto valor unitario embauló el crecimiento de les 

peequerhs en la mayor pele de ha áreas inductivas desde 1960 y no es posible esperar el 

descubrimiento de "nuevas Mees peequeras", lacha el ahumo del «Areno de poca 

hvatido (malero de barcos, artes de pesca mis efectivos, entre otros) ba conducido a lag 

situación de eobrepeeca económica en la mayor puse de les peequerhs del modo. Esto 

signilka que le actividad pesquera está sobro:capitalizada, entonces le inversión es da y ha 

~chi no son óptinms (21). 

La altentative para aumentar la producción es la camaronicultura, éste posee un pan 

potencial y se desarrolla a nivel mundial especialmente en América Latina (32) yen la región 

del Indo•Pacifico (21, 43). México tiene condiciones extraordimrimnente favorables pera 

practicar el cultivo o semicukivo y cuenta con un pan potencial en cuerno a especies (7, 

46), El camarón por MI valor económico es el recurso pesquero "ás importante en nuestro 



país y a nivel naindiaL la explotación de las principales eepecies mexicanas en ambas costas 

alcanzó su rendimiento mrdmo sostenible durante 1960 y 1970. Aunque 1111~110 

captura total nacional ha mostrado tendencias crecientes notables en los últimos altos, la 

captura total durree temporadas "buenas" ha fluctuado en alrededor de un Mano de 

60,000 a 70,000 toneladas y no es posible esperar un aumento mayor de esa cilia derivada 

de las poblaciones naturales, por esta cuan los cultivos representan la opción viable pa 

~mar la producción nacional. Ego implica que, adonis de la explotación pelotera 

tradicional, se ejerza una presión adicional sobre las poblaciones naturales derivadas de los 

aguerriera°, del cultivo de armón, esto introduce as variante wir en el manejo del 

recuso (2e). En México, el cultivo se inició en los dos 70, se enfocaron los métodos hacia 

el cultivo intemivo con ciclo completo de E, &holt en Puerto Prisco, Sonora (7, 21) y 

en Nayarit se inició el sistema de marques con cultivo erni•intensivo y de ciclo completo 

(16). En los últimos 10 dos se ha intensificado la contracción de granjas pro el cukivo 

de cancón. Los principales consumidores de este producto ion los E.U., Japón y los países 

de la Calamidad Económica Europea El canwat azul del Pacifico (f, ~de) y el 

camarón blanco del Pacifico (E, limaggp son las especies de cuya técnica de cultivo se 

tiene mayor conocimiento (5$), por lo que son la mejor alternativa real pera la producción. 

En todos los litorales existen sitios para el cultivo de camarón pero por sus caracteristicas 

fisico•neurales destacan; Sur de Sonora, litoral de Srnaloa NeYerit, Chilpes, Tunales. 

Oaxaca, Norte de Veracruz y cuenca baja del Paproapan además de áreas especificas de 

Tabuco y Can:peche (6,50). 

Durante su ciclo de vida, el armón se ve sujeto a la acción de factores ambientaks 

(bióticos y abiótioos), y el grado de influencia varia de acuerdo con la etapa de ármalo. 

Por ejemplo, durante la etapa Invada la acción de las corrientes, la temperatura y los 

depredadora afectan lt dispenión de las larvas y el éxito de su 'Soda, en ata cupe, a las 

lagunas corras; ea la etapa juvenil, la lluvia, la descarga de dos o depredadores influyen 



mis cobre h población total (2$). Conocer el ciclo de vida es básico pare preservar y 

explote racionalmente e las (emelga en sus habiteis, lo mimo ocurre en le cameroidokure 

pera «akar la factibillád de incovporar tecnologia' demolidas en le investigación a 

delegas comerciales, previo análisis OC011óilliC04110Ciel. (VER APENDICE SOBRE: CICLO 

DE VIDA DE LOS CAMARONES PENEIDOS) 

El rápido cabás.» de la ~a cauronere ha sido ecompellado por una creciente 

conciencia del impido económico negativo de les enkrmededes. La relativa importancia de 

eafenneded tardan depende del tipo rk cultivo erapkado. El Dr. Nal (1973) debió 2 

métodos generales pera el cultivo de camión que dieron empleados dad* hace ima Mida; 

INTENSIVO Y EXTENSIVO (47). Ahora estos 2 tipos m pueden subdividir en 3 

generales; INTENSIVOS, SEMINTENSIVOS Y EXTENSIVOS, según la densidad de 

población y el namejo (34, 37), En los cultivos intersivos y mnimeneivos es de factible el 

desarrollo y le transmisión de enkmdades y, por lo tamo, su reconocinento, prevención o 

emandento. Ea loe cultivos extensivos y en algunos eemintemivos todo lo antaior remita 

inqwóctico (13, 34, 37), Muchas de les enfermedades mis leporinos de los molidos son 

causadas por Of~li que son flora y fauna normal que actúen como patógenos 

°patudo» que producen enfetmededes bajo condiciones favorables. Los agentes 

etiológicos más comunes que producen enfermedades son: bacterias, protozoario. y how', 

poto dentro dedos mis imponentes se consideran a los virus (34). Vago en 1966, identificó 

el primer virus de invertebrados ~hos en el cangrejo Maui domo deepués, bota 

los dios 70, se tuvo noticia de otras virosis. Actualmente los virus &mitos para cangrejos 

(se tomaron como modelos biológicos) cubren une gran parte de los`vino conocidos en la 

virología general como son: becidovirus, reovirus y parvovirus. Otros agentes viales 

dineritos no hen sido suficientemente identifkados y no m hen asociado con las grandes 

folias vitales por en  morfologla y por su localización celular (SI). Las virosis ron 

importantes por su dificil detección, rápida propagación, porcentaje de moitalidad, mermas 



imponerme en la ~mina manda de matamionto efectivo y eepeciftco, adonis do 

«oil ~ación y coctel. Se ha reportado 6 enfermedades vitales en caerme 

pandos cukivadoe y, todas, excepto urna ken sido detectad.. mi Norte, Como, Sur 

~frica, lob del Caribe y Hawai, Hata altota ee lin reportado km Moderan bes~ 

PIM (BP);  i 	f11110~111 (hay); N'otoñe del beptopinmem por Imilovhn 

(87401); Necrosis hipodirmka y ItomatopoyMica Mínima (IHHN); Enteritis por virus tipo 

pero (111N) y enfermedad por virus tipo REO (REO), recientemente le informó de un 

mate al panca de la femilia Tosaviridae (34, 37, 40, 51, 59), En Web, son de 

inmonacia Iota el mosamto la OEN y la BP, aunque la 1113V Le identificada en 

camarones Fumada« de Mia en un cukivo modem (59), 



Btlequede eran y n'apodada en bancos de datos espechlizedos en el área, en les 

siguientes bibliotecas y centros de inhumación: Biblioteca , Hemeroteca y áteme de 

búsqueda de información DIVE- FMVZ (UNAM); instituto de Cinche del bits y 

Lionnologia (UNAM); Facukad de Ciencias (UNAM); Instituto de Biologie (UNAM); 

Centro de Información Científica y Numenimice (CICII•UNAM); Departamento de 

Acmcultura•FMVZ (UNAM); Siena de microficha del CONACYT; Departamento de 

C01111111121COA Social de h Samaria de Pesca y en el Cairo de Documentación en pesca • 

SEPESCA (ahora : Secretmh de Medio Ambito*, Reman NaunIn y haca). 

~e a cabo el retihro y análisis de h ~ación en un bruto de mmtual que 

hclos: Nombre de h enfermedad; Antecedentes históricos; Especie afectadas; 

Dietribución geográfica; Aseen etiológico, w caracterinicas e *actividad: Signos chico: 

Lesiones macroacópicae; Diapómico y keiones microscópicas; Prevención, control y 

tratamiento eepecificos y contentados perthentes. Se anexe información de otras probables 

virosis y ~hes sobre puntos que son generales para les ~miedo :mocionadas. 





t.-HOMBRE DE LA unaktuao: 
Necrosis hipodérmico y bentstopoyética infecciosa (11111N) (10,11, 22, 33,34, 37, 40, 60. 

báctious Itypodennal unt bematopoietic necrosis virus (1111INV) (4, 9, 12, 13, 24, 33, 36, 

31, 39,42, 44, 31, 59), 

1-ANTECEDENTES 1115TO1UCO1: 

-La 11§IN Ña reconocida por primera vez en Hawai en 19111, en poblaciones de E, 
~di «Med" importados de varios criaderos contercisles de Coca Rica y Ecuador 

(1,`11, 34, 54, 59). 

-En 1916, la 11111N atabe pregone en lotes importados de L limmi en ,mas 

tailandesas, pero no en lotes cultivados de otras especies no ~idas (incluyendo el E, 

modo) (40). 

-La 1111IN es ~tante para la carraroniculturs modeaw ya que, en 1917, se detectó en 

un cultivo de postienis de e, 2ausei en Baja California (40, 59). 

3.-ESPECIES AFECTADAS: 

Se han ~Arado irálai011L1 suturaba o infectados experimentünente (8, 15, 20, 22, 33, 

34, 40) en: 



esim ejimaL(12, 21, 31, 54): provoca 'arios problemas y epizootias agudas en 

cultime con in m intensivo enjuvenike de esta apene (40), 

£ 	31~(24, 25, 36) 

11111111 RI110d011 (40): cuando han tenido contacto con P.& 	o P. S1011111100). 

Posibbmente en Legjggrage y al parecer afecta mporódicamente a otras especies (13, 

37,40, 51). Experimentalmente ee pueden infectar loa siguientes camones: 

Mem 

 

(4.1.22). ~11~ ECOM111 ~I Y E1111111111i11311 (22). 

Con topeto a nuevos hospederos, ee informa que el camón Pan jauja al atm 

en contacto con ameran peneidos infectados, no mostró signos chicos y sus ~iones 

en desmeollo no preeentaron lesiones eugativas de »DIN, pero en algunos embriones ee 

mcontnron cuerpos de inclusión caracteristicos, le que podría brollar que nuevas apenes 

podrían actuar como reservarlos u hospederos alternativos pera el virus de la 11111N, 

complicando mi el control de esta enkmdad (24, 25). 

4.-DISTIURUCION GEOGRAF1CA: 

Es de amplia distribución mundial en granjae de cultivo, pero la distribución y la Riente de 

infusión ea lotes de peludos silvestres es deeconocide. La única ocurrencia del virus 11DIN 

o agentes similares en cultivos a partir de ~rones capturados del medio natural, ha sido 

en el sume de Asia en t, gamodog,. Probablemente se introduce a otros lugares por medio 

de la importación de lotes de lervas posiblemente «enrabiadas con el virus (37,40, 59). 

Se sabe que el virus y la enfermedad se prenoten sólo en granjas de cultivos unificados de 

ofkggde, E, aguo; y e, ga~ en América (10,13, 20, 22, 24, 25, 37, 51) sobre 

todo en: Hawai, Florida, Texas, Idee Caimán, Panamá, Costa Rica, Belice, Ecuador, Tahiti, 

Jernaka, Honduras, Perú yen la cuenca del Pacífico. 
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Ea México en 1917, se encontré 	en una población iniportade de poielervas de 

ufflud, «I MI vide de Bajo nade (24, 40). 

Se be diagnosticado en Asia (10, 13, 20, 22, 24, 37, 40, 51): Ouffin, Singeput, 

Melada y Taiwan. 

Doblan ee be eneenttedo en Francia (10,37) e lerael (37), 

L•AGENTE ETIOLOGICO, SUS CARACTERISTICAS E INPECTIVIDAD. 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CARACTERISTICAS: 

El ~o en pinochas% purificadas es pequelto, mencionen un promedio de 21 

nandatettos de diámetro, peto les medidas ion variables ~roe ee lega la medición (en 

preperacioaes puligleades o en encimes de tejidos), entonces en ppm:iones purikades 

se reportan medidas de 20 a 23 nenémetros de diámetro (10, 23, 34, 40, 42, 44, SI); en 

secciones de tejidos de 17 a 211 nenómettos de diámetro (II, 21, 34,40, 59). 

Es un virus de ~tia cúbica (10, II, 33), de fonne icoseidtica (10, 23, 44, SI, 59). Su 

densided en indina* de CICL es de 1,40; punta 4 polipiptidos en la cdpside (10,23), y 

un pacten DNA bode mella (10, 44, 55), algunos investigadores lea detectado 

keintentos de RNA de banda simple cuya proemio aúne) as be ~dedo (10, 37,42). 

Es un virus no envueko, el cilio de teplicación vital n en el ekopleeme dula edkde huésped. 

Por les eareeterielkas antes mencionadas algunos investigadores sugieren que el virus`  

penenece ala funda PICORNAVIRIDAE (10,11, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 37,40, 41, 59). 



INEECTIVIDAD. 

•INCIDIENCIA: 

Le incidencia pm el L sikods en un *odio de infectivided mostró en de un 67 a un 

100% y pero el Luxad del O al 100% (1). 

-1V0CrPTIIIILIDAD: 

Las varieciones en he condiciones individuales de los hoepederos y del medio ame 

tamo del almete patógeno como del hoepedero pueden altere la expresión de una 

enfermedad, por lo tamo cito inke en que hs eplootias de IWW Ion variables (54). 

El virus de 110IN causa Infles epizooties en los cultivos tanto intensivos como enni. 

intensivos de P„ mígigi con mortalidades acumuladas del 1011190% dentro de los 14 

21 die de iniciada la infección en juveniles de 0.05 a2 oremos de peso corporal (1, 20, 33, 

34, 45). 

Tambitin produce serias epizooties en juveniles y adukos de ti  moapdon cultivados en 

Mame intimivos y emni•Mtemivos, este marón parece ser mis residente en etapas 

moderarle o ~es temprems (11, 20), 

Se ha comen:ido que el Llamará, es portador asintomático y que es mis refractario ala 

infección (11, 20, 33, 34), holm el &do hietológico es más hurte en los Pi  ~que 

en los E, vi  earl infectados, emo sugiere que el virus de iHI1N podrie tal vez ser 

«Petaca de oPecie (1). 

Le infección en r, mybed es más lime y mis rápido en {luidos larvados tetnpranos con 

un peso caporal de 40 y 120 Mimamos y m postlervaies (I, 21, 33, 54); también se 

mencmue que pueden morir juveniles y adultos con un peso corporal de I ó 2 pomos (22. 

33, 34), El peso parece ser un factor de importante que la edad dentro de le determinación 

o mmifeetechn de la ~edad, según un estudio militado ea gitogá (II, 54). 



Le infección ellPerileM en »Mb de L MES L 	Maks y Ei 

so es ten tiples, coa» rade nommlatente en los juveniles de I, eiggede y Sede 

variar, es eme eimilm el tipo de hindomes obtenida en los Llig~ he especies erice 

msecioesdes museo :rey pocos focos de infección y no ~ten alta mortalidad (22). 

..TEANSMISION: 

La mit de exposición o da de infección afecta el tiempo are el dimpletho. La vis de 

infección mis rápida es la oral►  le oigan el contacto directo e indirecto (vis egue) (20). Se 

ha observado que puede haber trammisión vertical en los E, ejbadL (II, 34, 54). 

El ambiente de estrés y el eseibiliono de animales o de tejidos infectados observados en be 

gyjjgda. puede contribuir e la rápida progresión de la enfermedad e través de le 

población (54). El ti  jai no manta tanto el »hito del ~liemos mi que le 

dimersiint de le »DIN es ellos puede me de algún modo "autolimitemew (I). 

PERIODO DE INCl/DACION: 

Desde que el vine este en contacto con el hospedero le Me determinedo de S e 14 dies 

(59), ei  atada adultos que se han` espumo por primera vez al virus, tienen un 

menifemación más tenue de h mknneded y el periodo de incubación es mis largo, indino 

el Vede de mortalidad diaria y el Vede de cambies 1istopdológioos  son  menores  (54). 



MORTALIDAD: 

Ea ra  Editael 11%*INOS O AMOS ee ~11 as mortalidad del 10% en átame 

beeseivoe con ambieme coserohdo y con hija densidad de plácida (1, 22). También 

mencioemn almos tathejos niortalidades apeamos del 90% ea áteme imelintensivoi. 

Se ha vino que la erímmedad IHIIN es camote de un Matrona que provoca matalidades 

ceruma al 70% (59). 

Utilireado la vis imaimimethr como vis de hilimción (experiamealner@e), a los 14 die de 

la almidón de loe apee es observó mea mortalidad acumulada que excedió del 50% y 

al del de la eeimadad he superior al 10 ó 90%, @obre el total de b población origiaW 

(11). 

-10111111VIV1INCIA: 

Haa oheervado un 71% de eobrevivencia pera f, mirpeal infectados dude la cama huta 

el tiempo de la concha y un 1151 para be Ledbileit ya pu la concha. 

Mimosf ~id procedentes de CeflitOilllitiell han resultado tener relativamente alta 

tia y *acebo, crecimiento; b muno te layan(' en otra población de L 

odimegje *temidos de Panul y codeados ea ~entena en la Univenided de Arizona y 

en una Me de Seller& México,  en 1976 (20). Los camones Penaos eobrevivientes a la 

IHIIN puedo ese portadores de por vida y pasar el virus a sus orlas (34). 

G.-SIGNOS CLINICOS: 

No eon apeciticos ni petopomónicos (0, 33, 37, 59), pero pera los ~e jóvenes de £ 

slibodu de ~da la enfermedad aguda produce diminución mercada de 



consumo de alimento, loarais ydepresión seguida por cambios en la conducta y en su 

"dende íbice. 

Coa la eafeemeád arida ee ha observado que peinero le elevan ala aprecie de be 

ataques de cultivo, chi se quedan estacionedos o a veces empiezan a dr vueltas o se 

hades coa la pele vurerel hacia urbe, los canwoaes que presentan esta conducta pueden 

peemenecer asá por horas, beta que se debilitan y mueren ea 4 a 12 horas generalmeme o 

hasta que son macados y comumidos por otros individuo' (1, 11, 33, 37, 59). 

Los camarones que sotnviven a la be aguda se recuperan initeninte, estos ~es 

~cela letárgicos, AD se MOR por lo que hay tendencia a la contaminación de branquias 

y modeles caporales por 'pitearas, no es relacioaan con los demás como mempo& e 

individuos de su edad; prisma moreda y lento crecimiento por vario aemsem después 

del pico de la epirootia. Los animales en tete estado de coavelescencia tienen la cutícula 

muy *ágil y una apariencia "moteada" fine, debido a múltiples $X01 de meleneración ea la 

hipodennis editar en coi todo el cuerpo, branquias y apéndices, además condi* la 

moetalided (13, 33). Los signos conductuale; seealados, no se han &amado en las 

poblaciones de tagooL a pesar de que haya la presencia demostrada del virus (1). 

70LESIONFA MACIIOSCOPICAS: 

Acompelim a los eigaos chicos: El E, gylirostris  en la etaps (lauda de le infección 

geneeelmeate tiene unos pimtos de color blanquecino en la epidetmis cutícula, (aspecto 

"moteado") en las aniculaciones de las placas teméis del abdomen y en tejidos de origen 

mesodemeico. 

Ege mpecto "moteado" posteriormente en los gyjjeggch y en el ~moribundos 

es de color azubeoda musculatura cariada del abdomen es opaca y h cuticula es frágil (II, 

13, 33, 37, 59), lo mismo pass en la be crónica de la cebadad (39), 



...DIAGNOSTICO Y LIMONES MICROSCOPICAS: 

En cumto al disipó:deo es recesmio mencione que en el caso de camones el examen de 

mumtras a veces ',hilvanen** pequero es una lbaalue importante a tomar en cuenta (40). 

•DIAGNOSTICO DEFINMVO: 

Es por Is hietopatologia que es especifica pera le IIINN (34, 40), en células de tejidos de 

origen *matando y mmodirmico (23); se utiliza la histopreologia de mtina con la Melón 

de hematoxilimweina (H•E)►  con tejidos frescos o preservados. Se realiza por la 

observación de los cuerpos de iclusión irannuclaresewinomicoe, Com» tipo A, que toa 

comidermlos como patopomónicos pera la lHHbl (I, 10, 20. 23, 33,44). 
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-PROCEDIMIENTOS IIASICOS DE DIAGNOSTICO: 

(PER APENDICL DE PROCEDIMIENTOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PARA 

ENFERMEDADES VIPALES EN CAMARONES), 

1) EXAMEN DIRECTO: 

Para h identificación de los cuerpos de inclusión ir:hambres coeinoticos Covidey tipo A 

cameteekticos (34, 35,40, 51) 

3) EURODIICCION O MAGNIFICACION DE LA ENFERMEDAD 

(PAVESA DIOLOGICA): 

Es una pillete mis ~e que los muestreos directos en el ceso de h UN en L 

sylkgadi, pero elle procedimiento no es adaptable para demostrar el vine en imitadores 

damnifico, ^juveniles y adultos de P, 	sobrevivientes a ephootias de IHHN 

en sepecies como taigga, he cuales son Schnente infectadas por el vine, pon rara 

vea musito ~cha diegnomicable después de sopes juvenihs tenmmoss. Se utiliza mis 

en pealan^ lea cuales manileman la *denudad en 30 a 60 dias (34, 33,40). 

3) 1110ENSAY0 (PEDERÁ DIOLOGICA): 

Se mara uniendo a una población sospechosa con une eipecie Modas viceptible 

seguido esto por momeo y examen histopetológho de los indicadores que son L 

dbedi jubreiss gires de virus IHHN de 0.05 a 4 gramos de peso corporal. Con el 

biosnmyo m pueden detectar podadores mistomóticos de e, gi~ y`$uggind  en 

estados de bniniles, ~hos y 4/41011(20, 23, 33, 34, 35, 37,40). 

'LESIONES MICROSCOPICAS (NISTOl'ATOLOGIA ESPECIFICA): 

Hay cuerpos de inclusión ~ademes eosinofilicos (con tinchn 	Condi)? tipo A, 

dedeo de núcleos hipertrofiados de células de tejidos de origen ectodennal (hipodermis 

cotitular, epitelio de irdemino arador y de intestino posterior, teanquim, estómago, 



cordones gemimos, epitelio de la glándula anead y amibos nerviosos) y de (sipo 

mcsodeemel Oroyas benatopoyéticos. IICMDCW" órgano mentlibular, gónadas, coma* 

tejidos conectivos y músculo estriado) que 114111 monis y citabas (1,11, 20, 25, 33, 34, 

37, 40/ 41114 fin elide Y *heladoen 	E.whdhoYBY  

En la feee aguda hay aperición rápida de cuerpos de incluida y ocurre lo contrario en 

recuperación postinfección y en catados crónicos de sobrevivientes a la fase aguda. 

!Mimase el Mesita medio, el ciego del intestino medio y hepetopincreas (tejidos de 

origen endodérmico) no son afectados, excepto en casos muy severo, donde se ha 

observado que le involucra al hepatopincreas (34, 40). 

Los apegados de cromatina hamaca ocmiomimente Ion visibles el inicroacopio de haz 

dentro de los cuerpos de incitaba intranuckares de MHN (I, 34, 40). Esos egresados de 

croaseis son un sipo prominente en los cuerpos de inclusión de 11111N por medio de 

microecopio 	1.411 células infectadas pueden tener el citophins ámeme 

vearohdo con cuerpos citopimmiticos que varían de (»anegaos a beeollikos, también 

denominados Fulgen negativos, además de iss inclusiones Mamullares pues el enemnide 

del vino ocurre en el citoplemne (10, 21,34, 40). 

La ~cha celular Bocal o genembrade y la mebnieación iota comunas:0e observados 

Jabardo ea loa 

 

Upe fetal de la be aguda y se extienden bien en le fase crónica de la 

inkedéll (33). 

Ea la lise de recuperación ley ~osas irme y nódulos melmicadoe en 

hipodermis cutícula: y tejidos conectivos asociados; hoy presencia de incluimos Cowdry 

tipo A, pero no son comúnes; by amáis iockisiones citopla miticar tibia en fesocitos 

Ojos de branquias, corazón entre otros, y los órganos ltemetopoyéticos estira activos ( 

En te estudio rodado por 8.11 and Lightner (en prensa) mocionen que hay peluche 

&ferretee momio» entre los L oviiroairis  infec;ados por el virus de IHHN, de 



significativas (I). 

Ea meato a los 2, urgiogj se ba vio que el dignó:ab:o bietopatológico es lento (25) por 

rehtiva asistencia a la enfermedad y que no se afectan órganos de origen endodiemico 

cona: lispatopincreas, epitelio de Molino medio, ciego de intestino medio anterior y ciego 

de intestino medio posterior, y en los LeibM 1 Aunque en ambas «pedes ley 

cuerpos de inclusión inhanucisern patognomónicos (1). 

En he postlerval de tagond by cuerpos de inclueión principalmente en lesiones locales 

Fuentes en las brumas, ea el epitelio de intestino anterior, epitelio ahoga y 

subcuticular, dentro de bemocitos circulantes, en epitelio de la pbtiduis :atetad, en tejidos 

conectivos y en la olviden* embalar. 

Y en ti  ingod añada«, ~os en un estudio realizado en Taiwan, los cuerpos de 

inclusión ee codeen§ al cordón nervioso ventral y no mostraron sipo* (25). 

En tite invehipción sobre el efecto de le infección por el virus de IIDIN, en otras copecks, 

ose obeemó que de los individuos infectados sólo bulto un marón P..jengign que 

demolió la eniennedad después de 15 días de la inoculación vio intamuscular, Eete 

indhitho momeé una necrósis generalizada de los tejidos usualmente afectados por el virus 

(tejidos de origen «idéntico y modernice), asi como necrosis y abolla del epitelio del 

tábido tomtopencreitico lo cual es muy raro en los 2  algkulda (22), 

OTROS MÉTODOS DE DIAGNOSTICO: (VER APENDICE CORRESPONDIENTE) 

De ha pruebas serológices, le prueba de ELISA es la mis utilizada para la RUIN (40, 51), al 

igual que las pruebas genéticas (Se). 
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hPREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO UNCIMOS. 

PREVENCION: 

+Seleocioaer imperio resistentes al vires de la RON para las grat¡aso regimos en donde la 

saltmedad esa earoética (37). 

+Se ha rocoatrado que el r„ ~id m más ~ate a le RON pero puede ser portador 

adatomitico, por lo que puede ser riego» el tramporte de esta especie • diversas toros 

implicas que pudieran ser libres de IIWN (59), 

+Miar CIIIIK0111M Raes de IWIN (VER APENDICE DE MEDIDAS GENERALES DE 

PREVENCION Y CONTROL PARA ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES) . 

CONTROL: 

Por la demroceiba de lotes coatamitedos y le desitimcian de instalaciones y equipo 

comamiaados, sobre todo donde el virus no es ~tico (37) (VER APENDICE DE 

NETODO DE DESTRUCCION DE LOTES INFECTADOS Y KETODOS DE 

DESINFECCION DE INSTALACIONES Y EQUIPO) . 

TRATAMIENTO: 

Es deecormeido (37), 

11.113MENTARIOS PERTINENTES: 

•La 11RIN es os de las enfermedades mis Neri" en altas demidsdes de pobbeibs, como es 

ea cultlros lateasivos, lo que promueve el dessroUo y le traamaisill de edermededes, en 

maques que pueden e« iaterammticados por medio de canales, coa E, eibiá y E, 



tea, El efecto en estas «pedes con este tipo de expiotación es variable, influyendo en 

do también he medidas de manejo y h upad de la epizootia (37). 

La natunlesa altamente infecciosa del virus 111111N, a conocida y sospechosa distribución 

geográfica, los procedimientos laboriosos de dial:Maco, le detección de portadores 

alietomiticos y su demanda mermas hacia los cultivos de pacido*, apoyen eta 

imposuncia pare los cultivos (10, 20) el ser una Mame potencial pare el desurdo de 

proywctos pera el cultivo de alomas ',ocies (10). 

-El efecto de le IHH N en ramord perece ser menos severo, la !labilidad del yinaa 

pera casimir con el ama da a ata especie una venal competitiva siempre que conviven 

con 	abliggide. Esta ventaja puede explicar el por qué algunos productores de camón 

en el sureste de E.U. y en Cairo y Sudemirica infieren al E, 1~1  sobre el r, 

elybaide, a pene de que loe 1 eMmde tienen mejor pericia de peso y creciaerío 

(20). 

-Listen« y Brook (1917) imanen sobre una hembra de e., mol de un cultivo en 

Hawai que presentó hipertrofia bilateral de nódulos bematopoydricos, mi como del cordón 

nervioso Meg con pequeflos y múltiples Sacos «tópicos conteniendo cada hioides 

dentro de branquias, tejido subticuler y otros tejidos. Las lesiones contraen ira número de 

células hobbies hipertrofiadas. Lesiones focales del tipo que son cameleadas en 

ideabais por IHHN también estaban presentes dentro del tejido lieniatopoyético 

neoplieico y otros tejidos de ese camarón, por lo que sugieren una posible relación de la 

inflaba por IIHINV con el desarrollo de las lesiones acoplad:as en ese «pecina (36). 



Entennedad MBV (19, 21, 24, 33, 34, 37, 40, 45, 51, 59) 

Entenneded por Baculovirus tipo bas iodo (22, 34, 35, 37) 

En~ded por Bandovinn del tamo suoduu fikája (19) 

Peineta modo§ Baculovinas (19, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 39, 40, 45, 59) 

Baculovirus wenodon (19) 

:ANTECEDENTES HISTORICOS; 

-El virus MBV ibe el ¡Meco descubierto en poblaciones cuarmenedas de tAggiado 

orisiterios de Taiwan (25, 40). 

-En 1916 y 1917 re rebciond al MBV con unas pérdidas en pules talbodesas, en donde 

se coaddera que está traphenierae distribuido (24, 40). 

-Es la segunda ~edad vind identificada en ~rones peneidos y la primera reportada 
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30E/IPECIES AFECTADAS: 

andRi(13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 33, 37,45,56, 51) en cultivados y silvestres. 

mignimit(22, 33, 37, 51) 

e. 	la (25) 

L amisilme (24, 51) y  polateme L 	(22, 37). 

En un reporte re menciona que el perecer el taalund también puede infectare' (31). 

4.4115TRIIIUCION GEOGRAVICA: 

El vino MEV se encuentra ampliamente dioribuido. Se ha ido introduciendo ea América 

(37, 31, 40) por ~o de ri  unizign importados de Asia (22, 24, 21, 40, 51, 39) y en 

Inineklos americanos expuestos al virus (40). En Anakiell le Ir detectark• en Texas (40), 

HAVAi (13, 33, 33, 311), México (13, 31, 51, 59), Talle( (13, 19), Ecuador y Brasil (24, 31, 

40). 

Ea Mi, Europa y Australia, principalmente en Taiwan (19), en he Coutes Indopacifkas 

deede el sureste de iapón y norme de Ametralla; al sur de Africa, en donde es ~ética de 

manen nellial (19, 37, 40, 51); Filipinas (13, 19); f'onnosa (13) y también en Medio 

Oriente (22) y en Italia (19, 22), 

$,AGENTE ETIOLOGICO, SUS CARACTERISTICAS E INFECTIVIDAD. 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CAltACTEIRIIiTICAS: 

El virus MBV es un Ilaculovirus tipo A que produce cuerpos de ockwión intranucleares 

esféricos (19,30) (ver lección de diegnómico definitivo), es un virus poliédrico nuclear (19, 

34, 37, 51). 
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Tendida le identifca como un NPV (NUCLEAR POLIEDROS1S VIRUS) y como un 

SNPV porque aun vina que produce poliedros nucleares con una lob envokura (17, 19, 

56, 51). 

Es un virus DNA de doble beoda (19, 53) en bine de berra (17,19, 34, 511) y el 11111116) de 

viriones envueltos (completos) varía de : 61 a 79 mnómetros de diámetro por 234 a 357 

senómetroe de longitud (17, 19, 26, 37, 36,3$). 

No le observan arreglos ordenados de visiones (17) y estos pueden estar libres o dentro de 

ba cuerpeado echaba, sn replicación y mem* re en el núcleo celular lo cual ee releeione 

estrechamerire con be entibies ahí observados (19). 

INFECTIVIDAD. 

4NCIDENCIA: 

Las infecciones por MBV hm sido observadas en todas he etapas de vida de los f, 

mudo (13, 34, 37, 56), pero la enfermedad es nás severa y rápida en estados 

pmeirvaies (PL) de PL 25 e PL 50 (el número indica los diez de edad) (19, 24, 25, 37). En 

una población estudiada desde PL 30 de L nogiks, en Taiwan, le incidencia permaneció 

alta aunque iba decreciendo la severidad de la infección por MBV (19) aunque las mayores 

pérdidas se luan observarle enjunques y adultos (17,19, 21,'22, 24, 25, 34, 37). 

•TRANSMISION: 

Contribuyen e la trmengsión: el canibalismo de moribundos o muertos; la vira agua (la 

ingestión de vino librea); el contacto directo con animales enfermos; con heces, indimentos 

y otros desechos de estanques (19). 



Se he utilizado mwerinerelmente la vis oral (pi ue) en «rae especies de camarones 

,Pivioiho y  oddloo de E  faliii~ IttkileibY ~los cola miedo 
Metidos, pero no se hm oliere& ~dos lielopetológicos suseventes a PADV en ser 

«Podes (In. 

No se ha determinado si el MDV produce enfermedad lime en atados lerverioe turrar 

de 2, majudga, ni cómo puede ser o es tranenitido de hembras 141~11U descendencia 

(19). 

-PERIODO DE INCURACION: 

De torna 111111111i no se ~ion pero experimentalmente, bajo ondiciones de atril le 

~ten ajena entre los 30 y 60 dies (33, 34, 35, 37, 40). 

-MORTALIDAD: 

La MDV causa mortalidades altas significativas en pobiciones que son cremar 

compometides con estrés por eobrepoblición; enfermedades de branquias y de superficies 

~dos Por oricooloosolos como LILE EMS Ciar Y U01 h~ 1111 

Se observen monelidedes Gemidas del 50 al 100% de la población total (19, 21). 

Las mortalidades mis altas ocurren en juveniles y adultos o seniles (19, 34,37). 

A pesar de que le enfenneded puede causar pirdides sanas en poblaciones con el problema, 

especialninte en postines y juveniles tempranos como ye se mencionó, se ha visto que 

bilo condiciones favorables u óptimas pera el hospedero puede diminuir la modalidad 

lb ~nene bejo grado de infección en el hepetopincrees (19). 



IL.SIGNOS CLINICOS: 

Sólo se im lepe:lado que P, magglo severamente afectados presentan letargia y amores la 

(19, 33, 37). 

Las postlervas con infecciones de naderaits a severas son comidembistriente 

de lo normal (19, 33), pues también hay muy beja conversión alimenticia. 

7.4ESIONES MACIIOSCOPICAS: 

En t, gualgg hay obscurecimiento enramar del ming de un Mg grieiceo pálido ate 

color and ahumo en infecciones de wioderadas a severas, superficies comembdas 

branquias bagar:te oh:~ por microorganismos epitome:miles (19, 33, 37). 

Laa poetlanis mocho menos afectadas donen un color base café (19, 33). 

1141AGNOSTICO Y LESIONES MICROSCOPICAS. 

•DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Se puede Itaca con base en historia y signos clínicos en postines y sobre todo en juveniles 

o adultos (viejos), pero esto no es un criterio confiable para hacer un diagnbstico (33, 34, 

33, 37, 40). 



4, Pueden ser intracitoplástnicos o 

• Se requiere de unciones para ohm. 

verse con microscopio de luz. 

♦ Son más pequeños que los cuerpos de 

oclusión a la microecopie de luz 

I/ Generalmente es incultura un sólo 

cuerpo de inclusión (30) . 

e0IAGNO8T1C0 DZFINITIVOr 

Se Man por el reconocimievio de le bietopatokila que es ~leca pera uta ami. 

Ea infecciones agudas le hueca la ~ración de, cuerpos de oclusión inmolar" 

esféricos y nelltiples (17, 19, 23, 33, 34, 33, 37, 40, 56, 5$) en prepereciones frescas de 

Itspotopancnes o de iriestino medio. 

Ea neceado adosar que en el caso de hs baculovimis 14111V y BP de invertebrados mitos 

se ha visto que exime la puticulmided de que pe Satinen los 11111111dOli "cuerpos de oclueión", 

que no se mencionen en vial» de ~ros. Estos son Monea completos a los cueles se les 

adhieren proteínas que formen une matriz peranktaline envolvente, entonces loa viriones 

per:numen "ocluidos" en elle, de abi el nombre de "cuerpos de oclusión". Es importante 

menciono alomas difermacies entre loa Usados cuerpos de oclusión y cuerpos de inclusión: 

9 Siempre son imrsauelseree 

• No es indispensable si uso de 

Molones para su observación e la 

microscopio de luz (se observan 

como cristales), incluso en 

impronta. frescas. 

Se observan de un amibo mayor 

a los cuerpos de inclusión. 

♦ Puede baber uno o varios en cada núcleo. 
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Las polemicen pera bistopetologiase tasa con solución acuosa de verde de máquita al 

0.1% (25, 34, 37) y h mayo* M menaje .10.05%(19, 33, 35, 40); mi se tiñen los cuerpos 

de oclusión mis illialiffélee en verde MIlmte que los Modos secretores o les vacuoles 

de lipidos. Esta técnica no le aplican a morones 'miles confinados pues pierdan mire 

»molas de lipidos en el hipatopincreas (25). 

Los cuerpos de «bidón son eminoSicos con le tildón II•E (17, 34, 35, 37, 40); alampe 

hay un informe de Japón que menciona en 11113V cuerpos de «bid§ mblofilicos en 

slindá de intestino medio (bspetopincrem) (26). 

Pueden teliime bien con Gima (pero tienen i reacción de timba variable); los cumpos 

de oclusión son PAS NEGATIVOS, no ácidas al teñirse con Folien, aunque generalmente 

tienen le apariencia de Fetalgespositivo (obscuros) (17). También puede usarse la lindón 

Oren: Brovm y Brean a pesar de que no es especifica pare becubvirm, pues los tiende a 

*Dr mis intensamente (de rojo e púrpura) que a be tejidos circundentes (17,34, 35, 40). 

Postlerves de 20 a 30 &e fi* el estadio en que mis pronto se diseno:ti:é la NOW en 

poblaciones sospechosa. (19, 33), emes de esta edad la incidencia ponme« waty Imie al 

Perecer (19). 

•PROCEDIMIENTOS /ASILOS DE DIAGNOSTICO: 

El examen directo se be utilizado mis pera verificar la histopatologia especifica de MY 

(34, 35, 37, 51) por micromopie de lux o electrónica (19, 40). (VER APENDICE DE 

PROCEDIMIENTOS SASICOS DE DIAGNOSTICO PARA ENFERMEDADES VIRALES 

EN CAMARONES) 



•LESIONES MICROSCOPICAS (HISTOPATOLOGIA ESPECIFICA): 

Hay múltipks cuerpos de oclusión esféricos dentro de núcleos ~olidos de be dalos 

'Michela, de loa Minios hapetopencreátkos o de M'olio° medio (13, 17, 19, 33, 37, 40, 

511) y únicamente en el bepatopMcrem en animales viejos (33). 

En infecciones rápidas o limas los cuerpos de oclusión no m pueden demostrar fácilmente, 

las róbalas afectado en emes etapas poseen núcleos hipertrofiados con disminución apronte 

de la cromatina nudos que mí merginada. Hay un desplazamiento lateral de rodéelos que, 

al ser preeionades coMre la 'molicie lateras de la inewirma ~leer, dm le miariencia al 

núcleo de un "ardilk.", oto es aún anta de que los cuerpos de oclusión se deearrolkn bien 

(34, 35, 37,40), 

Los cuerpos de ocheión son una red peracrietalina de pequellas subuitidedes mdiédricas de 

17.7 •+ 2.1 mnómetros de diámetro. Emes eubunidades dentro de los cuerpos de oclusión 

son arreglos de casi forra esférica. espaciados, en forma reguler en Abras (19, 30). 

Los Moras de MEV ion irás ¡brillante demostrados por microecopie electrónico (TEM) 

en secciones delgadas de tejidos infectados, se emigraran libres ea los núcleos (en los 

núcleoplaems) y dentro de los cuerpos de oclusión (25, 34, 35, 37,40). 

No se observan cuerpos de oclusión dentro de las cékilas fagochicm, las cuales no muestran 

signos de Mfección activa por MBV ni alteraciones; la morfología nuclear es normaL 

excepto que hay conmreeión deka por le secuela fegocitics (19). 

Las infecciones agudas causan pérdida de lóbulos hepatopancrekkos y de células 'M'elides 

de Meliá» medio, por lo tanto la disfunción conmute de MOS órganos, También puede 

haber infecciones secundarias bacterianas (generalmente) o por otro tip) de 

microorganismos (37). 

Hay 2 estudios que describen más detalladamente los cambios que sufren las células 

infectadas por la MEV, inclino uno Imbla de grados de severidad: el primero (33) la ha 

dividido en 4 estadios: 



•Fattetb o tata n eh ECLIPSE: 

Es deepués de la infección por el MBV, pero primero debe haber el desarrollo de piacientes 

~los citopátices pera ser disertáis, por nticroscopie de lux o electrónica. 

•Fatilde 1: 

Les céluhs afectadas muntran ligera hipertrofie de núcleos, cromatina mmgbda, 

re:ideación de la cromatina centronuckar y migración periférica de los 'labios y su 

gradad conversión hacia noma virogenico. Cambios M'idiomáticos reflejan toa 

diminución en h arable normal de h "han decremento en les 'cocciones y en los 

gránulos de almaceemriento de lípido& y un incremento paralelo de tibetana. Son 

apmemes el aperan de Golgi y Reticulo Endopbenico Alnados. 

En el Núcleo by ',bemba vira, y bey perales ocasionales de envolturas y cápsides vitales, 

pero by pocos visiones completos. 

•hiedo 3: 

Las' célub nimba una citopeologis inás avanzada en le cual incluyo incrementada 

~ola mildo/ polifención de broma viroginico, desarrollo de cuerpos de oclusión y 

un número ~deudo de visiones completos en los núckos. 

Los cantbios citopleenriticos incluyeron: 

El desarrollo de laberintos membremoos, la presencia de vesicular autofegockicas, 

ill~1310 en riman» libres y *crema° en retículo endoplknico parada 

- Estado 3: 

Es el estado MI de los cambios citopetológicos debidos a la infección por MDV: by 

hipertrofia nuclear de lime el doble del diámetro mental y 6 veces más el volumen breval. 

Subsecuentemente, el volumen citoplaemático fue ~demente reducido como une 

proporción del total del voleare ceba. Dentro de los núcleos hay uno o Me cuerpos de 

ocM 	bien demolidos y abundantes Monee laces, 



E. DIAGNOSTICO PIIIDUNTIVO: Cuando sólo se detecta en estado 1 o la fase 

temar de desarrollo del astado 2 citopatológico (33). 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

A) Por medio de «MB directo con tiraión de Verde de Malaquita al 0.03% pera 

ayudar a la detimetreción de cuerpos de odiaba 

En infecciones agudas hay abundantes dalles en los atados 2 y 3 en células epitelielts 

ltspetopencreiticas y de intestino medio, 

U) IIISTOPATOLOGIA: Por la deenostmción de campos de ockaión esféricos en los 

estados 2 y 3 citopatolósicos en las Mulla mencionadas. 

En;el mundo trabajo (19) publicado, en las secciones histológicas del bepatopincras o 

intestino 'radio Mili" el diagnóstico de MBV lije coraiderado como positivo cuando se 

observó hipertrofia nuclear signilicative, con la observación de la cromatina y embolo 

imaginados (con o oh cuerpos de oclusión) en los bepatopencnatocitos o células *elides 

de intestino medio anterior. 

lasiones debidas a les'infecciones por MVB se observaron sólo en el epitelio del docto y 

Lóbulo bepatopmaredtico y en el epitelio del intestino medio anterior, Los cambios 

bistopatológicos loa elwAcan sé 

- Irme de ECLIPSE: Las células ~toda por 114413V no mostraron cambios ckopéticos a 



IILEITADO: Musetra ligera hipertrofie de los núcleos en les célula., d'aplazamiento 

periférico o no diacendele de los ~Dolos y munadaciones densa perimiclearm de material 

brofilico, que quizás pueden ser matos de aucliobs 

:JUNTADO: La mime apMencia, pero los núcleos son más hipertrofiado; y ~gimen 

uno o do cuyos de ocksión eosirollicos tenues , al perecer en estado temprano de 

demerollo, 

sr. "ATADO: Células coa un núcleo grande hipeetrodado con varios cuerpos de oclusión 

meinollicos (de 34 micrómetros de diámetro), El choplume es más hui:tilico que en 

células gomales y "reducido", Los cuerpos de ockshin ya se distinguen fácilmente , 

El grado de etvitidad también lo clssiñcan en 4 grados: 

GRADO "II" : Niaguat etapa de 112V en núcleos ee observa (I, 2 ó 3 ) , 

GRADO "1": Se obeerven Ir etapas I ó 2 «I núckos de célules afectadas, aunque ea bolos 

números, en regios:ea proximiles de túbulos hepatopencreáticos o en epitelio de duetos 

colectores certmos •  seo unión con el eatórmso MOMO!, 

GRADO "2": Núckos con etapas I, 2 6 3, con alrededor de 10 a 20 51 de perfiles celulares 

afectados (umadmente en focos) en túbuios colectores y epitelio de túbulo 

hemtopmcreático proxiaml ( ningún foco se observa en porciones mediaks o distaks), 

GRADO "3": Predomim la etapa 3, en un 30 6 10%, especialmente en porcionei proxirnl 

y medid de los lóbulos hipatopancreáticos. 

GRADO "1": Etapa 3 en en 40 10% en hepatopencreatocitos afectados en le zona 

medid y mochad de tábido& y en el epitelio del dueto hepatopancreitice. El epitelio de la 

zona dietal rara vez ie afecta con infecciones tk Grado 4, 



A Is citopistologia estructural, de los 3 estados mencionados, los investigadores la describen 

de la siguiente nuera: 

ESTADO "1": Los organelos ckoplaamiticos le observan cercanamente a lo normal, pero 

el núcleo le ve anormal, ae observa ligeramente hipertrófko, tienen ya su pérdida de 

nucléoloa, o modificados, dentro de una región de estroma virogénico opuesto e la 

~brama nuclear; tienen cromatina dama margineda, se observan perfiles de formación de 

envolturas viriles; ocasionalmente, viriones completos o casi completos. Proliferación de 

membrimas de retículo endoplámnico liso (ER), especialmerite dentro de la formación de 

"laberintos membranosos". También u observa decremerio o aueencia de gránulos 

secretores, vacuolas y gotas de lipidos. 

ESTADO 2: Es consecuencia del estado anterior, hay núcleos más ltipenrollados con, uno o 

inás cuerpos de oclusión en d'arrollo ampliamente espaciados. Hay moderadas cantidades 

de viriones completos, a pesar de que numerosos perfiles 'de envolturas y visiones 

incompletos se encuentran adyacentes ala montuna nuclear o en las áreas gruesas de 

estroma virogénico apostadas en la membrana minar. 

Los laberintos de Oolgi y membranas de RE Liso aumentaron en tamaño y Muero, son 

camines las veskulis autofitgootticas y aumenta significativamente el número de ribosotnas 

libres. 

El retículo endoplásmico ~dar decreció y estuvieron preserges cisterna y moches por 

microalamentos y cúmulos de material paracrietalino parecido al de los cuerpos de oclusión 

iritranucleares pero éstos no contenían viriones. 
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ESTADO "3": Gran hipertrofia nuclear, casi llenan le capacidad de la célula dejando 

~eme* urna banda delgada de citoplasma demo. 

negro del núcleo: 11111111101" grandes y bien desarrollados cuerpos de oclusión (de 41 - 

1.4 micrómetros de diámetro); hey abundantes visiones completos ocluidos y libres, 

eepecielmente en ame perinuclemes donde key mis mons *cibica domo, 

Hay incrememo en la densidad del citoplasma por le maperattmdancia de ribosomas libres y 

por los lusos laberintos nuorduanolos. Mitocondries anomilmeme grandes y numerosas 

placas de microAlementos, 

Nay pronta necrosis y dique:din:hato de le membrana buil lacia el lumen del Quia 

hepatopancredtico. Puede haber citólisis parcial o completa liberando ya sea cuerpos de 

oclusión y virus que pueden desechares del organismo por les heces (19), 

-OTROS METODOS DE DIAGNOSTICO : 

Se pueden adaptar para diagnosticar mav (vER EL APENDICE CORRESPONDIENTE) 

9.411EVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIFICOS: 

PREVENCION: 

▪ camones »res de virus MEV (23). 

(VER APENDICE DE  MEDIDAS  GENERALES  DE PREVENCION Y CONTROL  PARA 

ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES). 

CONTROL: 

-La destrucción de lotes contaminados (es lo ideal) y la sublecuente desinfección de 

inmalaciones y equipo han sido efectivos en regiones donde le MBV no es enzoétir,a (37) 



(VER APENDICE DE METODO DE DESTRUCCION DE LOTES INFECTADOS Y 

NETODOS DE DESINFECCION DE INSTALACIONES  Y EQUIPO). 

-Combatir enkrmededes debidas a patógenos escunderios que se instalen gracias a los 

efectos de le Malí, ayuda bestwite a controlar le alta mortalidad (19). 

-Evitar el emrés por aobrepobleción, principalmente en camarones confinados, pues se ha 

vito que sima le reevalencia y h severidad de la MBV(19), 

TRATAMIENTO: Desconocido (37). 

111-COhtENTAIRIOS PERTINENTES: 

-Es posible que los E, moado porten el vino en forte* latente a través de sus estadios 

larval y juveniles tempranos y sólo se active le enfermedad epizoiStice cuando lleguen a la 

medurez sexual (17, 19). 

-Pérdidas realmente debidas a LOW pueden subestimene por le presencie de otros 

petégenos poto cielos que estén presentes. 

-Se I» reportado ME1V en adultos confinados en México, los cuales se obtuvieron como 

poedanhe de Taiwan. 

-Liso (1977) mencionó una enfermeded de litigado con turbidez blanquecina" en cultivos de 

postlervas de 1, ~dm como una enfermedad batiente ida en Taiwan. Tal vez uta 

"turbidez blenquecine del hígado" sea el hepatopincreas, el cual es el principal órgmw 

blanco de las beculovirosis conocidas en peneidos y rey posiblemente resulte de infecciones 

fuertes de MBV (19), 

-En un estudio ihe significativa la presench de cuerpos de inclusión esféricos parecidos a los 

dellf3V, ee encontraron en infecciones fuertes de HP en hepatopáncreas de E, liman 



Min  los mides Ama cultivados coa E, maika Melados coa MI,  en Ecuador (20, 

24, 31, 40). 

-Ea MI entermeded tipo síndrome en ~sis en CUIIIVOS 1741111iVOI de Lamba N 

identificaron Idatopetolbsicamente el belV y un virus parecido a los REOVIRUS que tal 

vez pueden peenreeeer litigia en cammones débiles ( I). Otro trabajo también Millei01111 la 

gamitido de un vinos tipo REO con MIIV enMundo (31). 



1,•NOMURE DE LA ENFERMEDAD: 

bigglgán gaggi (BP). (12, 13, 19, 21, 22,24, 25, 29, 33.34, 35, 37, 39, 40, 45, 49, 56, 

511, 59), 

Sinónimos: 

Eafermeded pot virus 13P 

Enfermedad becubvial 

Poliedrosis amber 

DeetdovinasPenen, Couelt (37) 

2.•ANTECEDÉNTES RISTORICOS: 

•El 8P se encontró por primera vez en México en liras y poilleiNes eukivades de E, 
sobad en una granja cercene a Guayo^ Sonora, en la Coste Oeste. Debido e que le 

gree4s afectada no tuvo historia de importación de sus lotee, se puede suponer que le HP es 

amoólice ea perdidos silvestres dele región (24, 40), 

•Le infección por BP es el primer filian* de um infección viril en el E, =Mía (29). 
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3,4SFECIES AFECTADAS: 

P., ~(12, 13, 19, 27, 29, 30, 37, 56, 51). 

E, ami (13, 19, 22, 27, 29, 37, 45, 56, 51), 

2, Miga (13,19, 27, 37), 

1, goa «12, 13, 19, 22, 

tdbiá (I3,19, 27, 29, 

24, 

37, 

25,27, 29, 37, 40,49, 

56). 

56, 51). 

Ten*" le reporte en e 	iL(24. 27. 40), en mir~i s(22, 27, 29, 37), en 

camones nativos E, chglaE, galiMa y E, blalt (24, 27, 40) y s'albis/atente en E, 

Miudedi (37). 

4,-DISTRISUCION GEOGRÁFICA: 

Es de amplia dietribución tanto en peneidos cukivados corno en silvestres de América (33, 

40, 51, 39). 

Se ha reparado en Florida (13, 22, 59), Missiasippi (13, 59), Tesas (27. 37, 39), Hawai 

(Galo) (22, 27, 29, 40, 51, 59), en el Este del Golfo de México, Este del Pacífico (Sonora) 

(19, 27, 29, 30, 40, 51, 59). 

En centroandrica (19.25, 37): en Panamá (13, 25, 27, 59), Costa Rica (13, 27, 59). Y en 

Sudemieica (25,,37): Ecuador (13,19, 22, 27, 37, 51, 59), Poni (27, 40) y Brasil (24, 27, 

40, 59), No o las identificado aún fuera de América (40). 

Es imás oven en ene Impide 071 

... 
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SAGENTE ETIOLOGICO, SUS CAZACTEILISTICAS E !EFECTIVIDAD. 

AGENTE ETIOLOGICO Y EFS CAIRACTICIIINTICAS s 

Ea un vinos tipo "A" del ~o Eacidovirm (19, 34, 37) que s su vez es un SNPV (porque 

ea un virus que produce poliedros nucleares con una sok eisvokurs) o un NPV (nuclear 

poliedroeis virus) (19, 56, 51, 59), pertenece al grupo b de los bacubvints porque produce 

cuerpos de oclusión pollédricos (ver moción de diaphatico definitivo) (56, 5$). 

El HP produce cuerpos de cabida ituremsclearee, tetraédricos de loma piramidal (19, 29, 

30, 37), emiacsalicos con la lindón /1-E (kr atcodliareosim), solos o múltiples (19), en 

hile de bula (29, 30, 34, 35, 37, 40, 51, 59), Ea un virus DNA de doble boda (51, 59), 

En cuamo a h dimensión de las nucleocipaides de los Monea, se tan encontrado 

diferencia' que Immo la atención a los investigadores, suponen que tal vez sus am factor 

dependiente de la Siente por de, (22, 37), pero es rancio,' el siguiente nango en visiones 

completos (envueltos); 210 s 316 nanómetros de largo por SO t 12.5 nandinetros de 

diámetro (19, 29, 30, 56, 51, 59). 

INFECTIVIDAD. 

•INCIDENCIAI 

Es un, enktowded potencishnente serie, sobretodo en lervas y estados podara»: 

tempranos o iniciales (12, 19, 25, 27, 37, 59), pero puede atacar a todos los atada de vida, 

mencimm que ataca desde el estado de protozoos hasta adultos (12, 19, 34, 49). Con 

ea* por imbrepoblación as ha visto que aumenta de 20% a un 40-50% la prevalencia en 

adultos, aún con infecciones das o ligeras (12, 19). En estados juveniles puede ser de 

subeguda s crónica (12,13, 24, 27, 37, 56, 59). 



•TRANSMISION: 

Se menciona h vil oral experimemalmeme, por medio de la impelida de virus librea o 

omMaidoa en cuerpos de oclusión, ea seamos de tampue, por" o por el ~hebra de 

muerto' o moribundos (12, 19, 49). No se menciona la Camellón natural, loma falta 

estudios abre 'afectividad. 

•MORTALIDAD: 

Hay alta modalidad en cuide« de larvas y poetlarvas tempranas (34, 37), del 93 al 100% 

dentro de lea 24 a 4$ horra de beber empezado la enfermedad (12, 37.51, 59). medida 

puede haber mortalidad OMS en juveniles y subadultos (34, 37). 

Ett juveniles y adultos es menos severa y puede haber una moralidad ama deán de un 50% 

durante Im 4 a I reuma de eafennedml (12,13, 24, 27, 37, 36, 59). 



CLINICOS: 

No aon especiAcos, ni suficientes para sospechar de la enfermedad (34, 401. Los adules 

afectados mientan  anorexia, bajo indice de crecimiento (pobre conversión alimenticia) y 

tetarais, diminuyendo su actividad de aseo (37). 

7..LESIONES MACROSCOP1CAS; 

Los camones enfriemos preeemm obstrucción de branquias a causa de la invasión por 

organismos epibióticos y epiceno:maks. Hay un cambio en la coloración del animal Irla 

obscuro, los animales menos afectados tienen un color base café (19, 33, 37). El 

hepatopincreas y el intestino medio pueden parecer anormales. 

...DIAGNOSTICO V LESIONES MICROSCOPICAL 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 
Por medio de la historia clínica (especies afectadas, estadios o edades afectados, origen de 
los canmrones, emes otros datos que puedan ser de ayuda) y signos chicos, pero nada de lo 
anterior puede ser una buena base, debe con imane por medio de la histopetologia 
apedace (12, 34, 37,40). 

'DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Se realiza por medio de la revisión bu:patológica de rutina o con microscopio electró 

para detectar los cuerpos de oclusión intranucleares tetraédricos, mi se pueden diagnosticar 

rápidamente infecciones agudas con ayuda de montajes húmedos. 

Es necesario aduar que, en el caso de, las baculoWrosis MEV y BP de invertebrados 

merinos. se ha visto que existe la paticularidad de que se forman los llamados "cuerpos de 



lioSIGNOS CLINICOS: 

No son eepeciAcos, ni suficientes pare member de la enfeudad (34, 40). Los ~Ira 

afectados premian anorexia, bajo Indice de miento (pobre conversión alienticia) y 

dienialondo su actividad de aseo (37). 

7.1ESIONFA MACHOSCOPICAS: 

Los camones edemas presemen obisucción de tranquila a cama de la invadón por 

orgaiens epibióticos y epicomemeles. Hay un cembio en le coloración del miel hecie 

obscuro, los sánales menos afectados tienen un color base cate (19, 33, 37). El 

bepatopecreas y el imestino medio pueden parecer anomiles. 

11.4/1AIGNOSTICO Y LESIONES MICROSCOPICAS, 

•DIAGNOSTWO PRESUNTIVO: 
Por medio de le hiede clínica (especies afectadas, estadios o edades afectados, origen de 
los camones, entre otros datos que puedan ser de ayuda) y signos ehdeee, Pro lude de 10  
emerior puede ter una buena bese, debe conlimune por medio de la fitopatología 
mecido (12, 34, 37,40). 

•DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Se malita por medio de la revisión histopstológica de rutina o con micrecopla electrónica 

pera detectar los cuerpos de oclusión intranuckeres tetraédricos, mi se pueden diagnosticar 

rápidamente infeccionn agudas con ayuda de montajes húmedos, 

Es necesario el ne que, en el caso de las baculovirosis MBV y BP de invertebrados 

merinos, se he visto que odie la peticularided de que se fonnan los llamados "cuerpos de 
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oclusión", que no se mencionen ea virus de rasen foros. Elms son videntes completos a los 

cueles re les adhiero píntela» que forran si ~kr perscrielalins envolverás, Monos 

loe vivimos permanecen "ocluidos" en elle, de ah el nombre de "cuerpos de oclusión". Es 

mmcioner algunas diferencias mire los Yendo* cuerpos de ocluido y cuerpos 

de incluida; 

CUERPOS DE OCLUSION 

• %ORM ion intraraclesre 

No m irdimensable el tao de 

lincionw pm su obeennción eh 

microscopio de lus (se Memo 

como misales), incluso an 

imprentas trucas. 

• Se °bonen de un tomillo mayor 

los cuerpo' de inclusión. 

• Puede habas uno o varios en coda núcleo. 

CUERPOS DE INCLUSION 

• Pueden ser intracitoplámnicos o 

berinucleens. 

• Se requiere de Union, para olor• 

verse ces microscopio de 

• Son mis pomelo epa los campos de 

oclusión a h microscopio de luz. 

• Generalmente se encuentre un sólo 

cuerpo de inclusión (30) • 

Entonces, los cuerpos de oclusión en BP ion generaba» múltiples y se encuentran en los 

michos hipertrofiados de los lóbulos y dueto bepotoponcreóticos y en epitelio de intestino 

medio. Los cuerpos de oclusión se pueden distinguir aún sin teté (30, 34,40), con la unción 

H•E (hernatoxiline-mmins) son eosinofilicos (12, 15, 19, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 40, 511, 

S9). Con le lincha de Orem (Brown y !kern ),'n pesar de que no es especifica pera los 

cuerpos de oclusión de baculovirus, las oclusiones IW.en .intensamente (de rojo a púrpura), 

esto puede ser útil en hfecciones de SO grado (27, 34, 35, 40). También se pueden tellir 

con azul de tolouldina (37), con verde de relegaba al 0.05%, con Glenne (12, 27), en 
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adición ieuoi al I% de Floxina B para «Mei microacópico gharescente (12), con azul 

de bromoinol mercurio y por el mhodo de PAS, con el cual son PAS negativo (30). 

A la microcopia electrónica ha células Meladas muestran gran número de perticulm de 

bao:hin» en ornas de Ion, libres u ocluidos en una nariz pencrimalina proteinicee 

~ido be cuerpos de oclusión (29, 30, 34, 35, 40). 

•PROCEDIMIENTOS ZANCOS DE DIAGNOSTICO: 

Se Peak* dell'« BP (VER APENDICE DE PROCEDIMIENTOS BASICOS DE 

DIAGNOSTICO PARA ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES) . 

•LESIONES MICROSCOPICAS (IIISTOPATOLOGIA ESPECIFICA): 

El BP afecta al epitelio del dueto y lóbulos Ilepatopmicreiticos y al epitelio del Nieto 

medio anterior (12, 13, 19, 24, 30, 34, 40, 56, 511), 

Los machos de los hepatopancreatockos afeetados timen los Nicholas comprimidos 

desplazado periférica:neme; la cromatina marginada, dando la apariencia al núcleo afectado 

de un "arillo", aún antes de que los cuerpos de °chiflón estén bien desarrollados (34, 35.37, 

40), Hay poliferación de membrana nuclear, de la cual se forman los laberintos 

membianoios. 

Se ha encontrado que hay virus no oh:idos fuera de la membrana nuclear o en vesículas 

choplumiticas en hepatopancreatocitos en cualquier estado de desarrollo (19). 

Por lo tinto hay necrosis y pérdida de las células epiteliales de 1hp:topé:oras e intestino 

medio, con la disfunción coneeeuente de estos órganos y la entrada de infecciones 

bacterieme lecunderias (37). 
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-OTROS MODOS DE DIAGNOSTICO: 

Se pueda:ademar a BP (VER EL APENDICE CORRESPONDIENTE) 

9,PREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO ESPWIFICOS: 

PREVENCION: 

camarones libres de DP (VER APENDICE DE MEDIDAS GENERALES DE 

PREVENCION Y CONTROL PARA ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES) . 

CONTROL: 

-Lo ideal es le deetruccién de lotes contaminados y la desinfección de instalaciones y equipo 

contaiminedos sobre todo donde el virus no es enzoétir,0 (37) (VER APENDICE DE 

METODO DE DESTRUCCION DE LOTES INFECTADOS Y NETODOS DE 

DESINFECCION DE INSTALACIONES Y EQUIPO). 

-Diandatir el orla (19, 37) pera tratu de leder le nentalided en etapas instan días, Ya que 

he etapas hrvarias y poitiovarias tempranas son bastante suiceptibles. 

TRATAMIENTO: Es desconocido (37, 60). 

II-COMENTARIOS PERTINENTES: 

-La IIP es orcebo mis uvera en larvas y poetlarvas que en los adultos (12). 



4111 estudio indica la primacía significativa de cuerpos de oclusión esféricos mecidos al 

MY, en infecciones Ñinga de HP, en hepatopóncreas de E, xiamal juveniles, IDA cuales 

fueron cultivados con F. conedu infectados con MBV en Ecuador, por lo que emes 

enfermedades pueden ir relacionedm (40), 

•14 BP se ha relacionado con la exposición a substancies químicas como pesticida' y otras, 

parice ser que don aumentan le prevalencia y severidad de las infecciones, Probaidemente 

ocurre lo ademo en el caso de Iddrocmburos Miedos (30, 37). 

-Una infección por un virus tipo REO le ha visto que ocurre conammente con une infección 

por BP, ssu lamas de P, nana cultivadas. Se he visto que en esos caeos el BP es más 

(SI). 

•Se ha encontrado BP en C., mumbile el cual tiene una amplia distribución, pues además de 

le mencionada, también te encueritra del indo-Pacifico Oeste al Este de Africa y hasta las 

Islas flevadamm parlo que se debe seis, el pendiente de la aparición de 11P en esas aovan; 

donde aún no se menciona (29). 



10 NOMBRE DE LA ENIFERMEDAD: 

Necrosis del bepatophcrem por beculovious (BM74)(50). 

Iheulovieue midgut ihnd necrosis (B111N) ( 9,13, 33, 34, 35,40, 55, 51) . 

Iheulovirel dolgut abad asemais virus (13, 19, 21,22, 33, 34, 35, 37,40, 45,56, 59). 

Sinónimos: 

AMes de h demoMración de h etiologh vital era denominada: 

Enfermedad ambas de h glándula de intestino medio ( 37, 55,56 ). 

Eafemteded de turbidez blanca del hisado o 'nimiedad de turbidez blanca del camón 

k mita ( 37 ). 

2,• ANTECEDENTES RISTORICOS: 

Jeme ser el primer reporte de virus en ~indos acuáticos en lapón, en donde la 

MAN se presenta casi cada ello en h estación de crecimiento (mayo a septiembre), desde 

1971 (55, 56). 

-En MI, h denominaron Necrosis baculoviral de la glándula de inteetino medio 

hePOPMembs) (BAN) (56). 



3.- ESPECIES AFECTADAS: 

L il0ttili de Miro, el cual también es conocido como ~Ña 	( 13, 19. 33, 

37, 40,45, 53, 55, 56, fi ), 

DISTEJIUCION GEDGEAFICA: 

Uricainsme en el Sur de Japón en van» de cukivo ( 13, 33, 34, 37, 40, 55, 56, 51). A 

pesar de Ir introducciones ramosas de lotes de L. lagugiam(Yirw, poadrivaa) a 

Hawai, Bread, Francia y otros lugares, Mino desde hace 2 décadas, h 13),IN o se ha 

detectado en otros pensidos amores o cultivados en América y Europa ( 33, 35, 37,40). 

AGENTE ETIOLOGICO, SUS ciutitatiunicAs E INFECTIVIDAD. 

AGENTE IITKILOGICO Y SUS CARACTEIIISTICAti: 

Es un toculovinri tipo C porque no produce cuerpos de inclusión u oclusión, lerolíts es 

cintilen:lo COMO un NOBV (non ockided baculovirus); es un virus DNA de doble buida ( 

19.34, 35,  37.40. SS, 56, 5$ ); su fama ende barra al observarse que los nickos de las 

"Nulas afcctadm son electroderaos ( 37, 55, 56, 59); 10 reptación ea mole« (SO. El 

tantita de las nucleockeldes es de 250 mrémetros de largo por 36 nanbmetros de 

arnom ( 53, 55, 56 ); el ~o pria los visiones completos va de; 300 e 310 nanótrictros 

de largo por 72 a 75 narikastros de diámetro ( 19, 37, 53, 55, 56, 51 ). Los *iones con um 

envoltura y dos nucleocipsides son raros ( 56 ), generalmente son viriones con una 

nucleocipeide y una envoltura que consta de une capa interna y otra externa ( 55, 56 ), 



3.. ESPECIES AFECTADAS; 

L hpoisa, de cultivo. el cual también es conocido como camón bruma ( 13, 19, 33, 

37,40, 45, 53, SS, 56, 51), 

• DIIITIUSUCION GEOGRATICA: 

Únicamente en el Sur de Japón en pesgas de cultivo;( 13, 33, 34, 37, 40, 55, 56, St ). A 

pmer de les introducciones ~MI de btes de bogo Oral poglervas) a 

Hawai, and,  handl Y 0110n inanes, nano desde km 2 décadas, b BMN o se la 

detectado en otros pitidos silvestres o cultivados en M'ética y Europa ( 33, 35, 37, 40), 

AGENTE ETIOLOGICO, SUB CARACTEEDITICAS E INTECTIVIDAL 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CARACTEIUSTICAS: 

Es un becubvims tipo C porque no produce cuerpos de inclusión u ocksión, tembibi es 

cillefficado como un   NOBV (non ocluded beettiovirm); es un virus DNA de doble banda ( 

19, 34, 35, 37. 40, 55, 56, S1); su forms es de tara al observane que los núcleos de les 

células afectadas son electrodeneos ( 37, 55, 56, St); h replicación es nuclear (56). El 

ta mallo de be nucleocapsides es de 250 mnómetros de bulo por 36 ~giros de 

diámetro (33, 55, 56 ); el tembo pera los viriones completos n de: 300. 310 ~oros 

de largo por 72. 75 mnametros de diámetro ( 19, 37, 53, 55, 56, 51), Los Monee con una 

envoltura y dos nucleocapsides son retos ( 56 ), generalmente son;visiones con une 

leocipside y una envoltura que consta de une capa interna y otra adema (SS, 56 ). 
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INIECTIVIDAD. 

Produce arias epiamitias en miedos lavados desde protozoo. y pallaran (PL) 

desde P1,4 a P1,20 (die. de edad de paularas); otros mencione: que desde la etapa de 

MYSIS yen pelma Welles. 

También puede akta a adultos como todas hs baculovirosis (13, 19, 31, 34, 37, 40, 45, 

53, 55, 56). 

•TIRANIIMISION: 

Es impostante h dicción horhontal otraía de virus deaechedos en heces (ría agua) (56). 

imerimereabwente as ha utilizado la vis 1141111 en MYSIS y han logrado la infección en un 

lapso de 2 bota de exposición (31, 53, 55, 56), mi como por vis oral (53, 55, 56). De 

momento &arman la posibilidad de infección tramovárica por estudios de inkuividad 

radiados (45), pero hace hlai inveetior más al reepecto. 

NODO DE INCLIDACION: 

Experimentalmente se ha ~licitado un periodo de 2 a 4 dias utilizado la vis oral (31, 45, 

55, 56), y también de 2 días postinfeccian por vis agua (SS). 

'MORTALIDAD: 

En poblaciones afectadas naturalmente hay hasta un 9$% de mortalidad acumulada en 

podiatra. de 20 s 30 días de edad (PL- 20 a 30) (31, 37, 53, 55, 56). 



4.-SIGNO8 CLINICOS: 

Las porelarvas de 6.9 milímetros de longitud, severameme afectados, flotan ~has en h 

superficie del que y ee cherva una línea blanca en el inietino e través del abdomen (37), el 

Oil que anona, letargie y bajo crecimiento (45). 

110DIAGNOSTICO Y LESIONES blICROICOPICAS. 

-DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Puede detectan un poblara con bese en signos chicos, historia del lote o del cukivo 

(procedimiento, enfermedades de le región y todos los datos que se pueden anexes); en «te 

cae, es irroortente h mortalidad observada, le especie y las edades afamadas; pero aún mi, 

la illb2111411110 es bese pera conkmer el die gnóstico (34, 35,37). 

-DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Depende de le biempatologle que, de preferencia, debe ser por, microscopio electrónica pera 

denmetración del vino en los hepatopancreetocItos, principalmente, ya que puede ser en 

células epiteliales de intestino medio, comprobando h amench de cuerpos de inclusión 

haión (34, 35, 37,40, 53, 55). 

Expertnentaknente se be podido diestro:1km en un periodo de 4 dias postinfección. Se 

reportan infecciones mem:nimias por yitúl  e en el lumen del intestino medio (31). 
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•PROCEDIMIENTOS BARICOS DE DIAGNOSTICO: 

En ate caso se utiliza Me el examen directo mediente hietopetologis de mira para le 

identificación del vires y demostrar la aueench de cuerpos de bababa en les camarones 

afectados (34, 35, 40, 53, 53). 

Turban ee practica el procedimiento de reproducción o ~ación de le enfermedad, 

que es más easible que el mamen directo pera el &mastico de he bactdovirosis, aunque 

no es muy efectivo pera 111 detección de portadores (34, 35, 40), (VER APENDICE DE 

PROCEDIMIENTOS BASICOS DE .  DIAGNOSTICO PARA ENFERMEDADES VIRALES 

EN CAMARONES) . 

-LESIONES MICROSCOPICAS (HISTOPATOLOGIA ESPECIFICA): 

Afecta principalmente al hepatopáncreas (13. 19, SI), también hay datas en epiteho de 

bemba medio anterior (13, 19, 37). La citopetologia es similar a h de MBV y BP, h 

difunde es la ausencia de cuerpos de inclusión u °cesión, Por 10 que ~eme se 

observarán virus libres y etapas virogénicas en los »lobos afectados (31, 34, 35, 37,40, 53, 

55, 56). Generalmente hay necrosis marcada y colapso celular. Los núcleos de las célulm 

afectadas ion hipe:hollados, tienen be nucléobs comprimidos y 

pifiad:mente y la cremilla maginada, dendo la apañenci el núcleo de un "aÑIlOTM. Por 

la necrosis y colapso cehdsr puede haber particulas viales libres en el lumen del órgano 

afectado (56). Para BM14 ee utiliza más h ilación de Vego-Anaggiet (53, SS, 56), pero se 

pueden utilizar lae ilaciones sugeridas pera hIBV o BP. Bacterias (Ciranr) están presentes 

frecuememente en los montajes húmedos (37). 



•OTROS METODOS DE DIAGNOSTICO: 

Se pueden adapter IIMN (VER EL APENDICE CORRESPONDIENTE) . 

1/.• PREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECINC011: 

PREVENCION: 

•Utiiizer comerones libres de BMN (VER APENDICE DE MEDIDAS GENERALES DE 

PREVENCION Y CONTROL PARA ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES) . 

CONTROL: 

•Le deetneción de lotes contaminados o positivos BMN, con la subeecuente limpien y 

desinfección de insialeciones y equipo conianiedos (20, 37, 60) (VER APENDICE DE 

NETODO DE DESTRUCC ION DE LOTES INFECTADOS Y NETODOS DE 

DES INFECCION DE INSTALACIONES Y EQUIPO). 

TRATAMIENTO: Desconocido (37). 

U.- COMENTARIOS PERTINENTES: 

-Entre mis amo le edad genendmente 1013 malos susceptibles a Y enfenneded (desde PL• 

940). 

•Probeblemente baya diferencies en ciento e eueceptibilided por como gengticu (43). 

•Puede beber illieCtiONII bacterianas secundo* coenielentes con h RMN (31). 



loNOMIRE DE LA ENFERMEDAD: 

Enteritis por virus tipo pero (59) 

ilePatoPlaeratic pero lite vira (HPV) (21, 22, 34, 35, 39, 40, 51, 59) 

SiOakaoic 

Erttero-pervo like vine (59). 

Faimeded kepetopeacreitica por virus tipo peno (21, 37). 

2.-ANTECIIDENTE1 

-Todo perece indico que le encontró por primera vez en Taiwan, joto con Mochos de 

MBV en postlenfei yjuveigles de I mida provenientes del sur de. Taima (24, 40). 

-Ea 1913 ee detecté por primera vez en E, aergyMb de Sigiepur y Maloie (22. 24). 

En el mimo go, ee docuteió en 4 especies de peneidos Bloom capturados y cultivados 

ea Mis y Australia (22). 

-Ea 1917 ee ea:~ ea lineil o lotes de Lasaj~ provenientes de Taiwan, esa es 

primen olido:Me de HPV en ~e y en pearidos americanos (35, 40). 
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3.•EBFfCIES AFECTADAS: 

L makukai • (21, 22, 34,37, 51) 

L giondosja • (21, 22, 34, 37,40, 51) 

L aggido • (21, 22, 24, 34, 37, 40, 51) 

También se Pa reportado en P1~1~ • (22, 34, 37, 413., 	yi  (40 Y 

(14, 40). Al prior afecta ligeramente al yggnogi (24, 31, 40). 

Lo han encordado ene, oigo* • (chinetwis) (21, 22, 34, 37). 

GEOGRAF1CA: 

Se distribuye en Asia (37, 31, 40, 51): en Singapur (21, 40), China (22), Taiwan (24) y 

Filipinas (21, 22). 

Se detectó en Australia (22, 37, 40, 51); en Israel, en ~rones provenientes de Kenya 

(40); en á Golfo Fénico (37) y en Kuwait (21, 22, 37). 

Alistinno, se ha obeervado en norte y sudamérica (31, 40, 51): co México (51) y Brasil (24, 

35, 31, 40). 

S.•AGENTE ETIOLOGICO, SUS CARACTERISTICAS E INFECTIVIDAD. 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CARACTERISTICAli: 

Por sus características es Inés perecido a la familia de bs parvovins y la mayoria mi lo 

cheilica (21, 22, 34, 35, 37, 42, 51). Es DNA (21, 22, 37, 51) de blinde simple y de forme 

icomédrica (51). Los vims miden de 22 a 24 nanómetros de diitnetro (21, 34, 35, 37, 40, 

51) y se encuentran dentro de una substancia granular densa de los cuerpos de inclusión. 

• Tenlo en centerenee de cultivo ceso en silvestres. 



INIMCTIVIDAD. 

La entennedad puede dure de 4 a I senims (34). Se mendone mg ls inddensin es any« 

al SO% en melenas y juvailn de E, nundo (40) y en pedirme de un promedio de SO 

e 100 aillemos de peso comonL mi como en juveniles iniciales de aproximadmite 2 

gramos o menos de peso corporal de ti  ndEffiell, en los cueles puede haber infecciones ti 

moderadas a efferas (21), 

411ANSMIRION: 

Al perecer puede labef tranembihn venial de padres a carradas (40) y tairibits horizontal, 

de canirón a camón (contacto dimito o por vi agua), durante estados limarlos (31, 40), 

No le ha trammitklo experimentahnente (37). 

-MORTALIDAD: 

La motilidad aiwileda, d'yate de las 4 a I semanas deepués de la infección, es de S054 

en camones juveagies intermedios de Ps  latildiftje que aparentemente ee d'arrollen bien 

en etapas de larvas y poilivas, y de 1003i en el calo de ri  ~Ni (21, 34, 37). 



4.-SIGNOS CLINICOS: 

Son bregados al igual que be cambios en el comportamiento (21, 40). Hay volee 

en:cimiento, ~tia, letargia y los muy afectados Aman inectivos en b superficie del agua 

(21, 34, 37), 

70LESIONES MACROSCOPICAS: 

Los camones inferimos presentan opacidad de la nmaculatura del abdomen (21,34, 37), la 

superficie corporal sucia (21, 24), obetnicción de branquias por lamba secundaria de 

moderno epicomatuales como pueden ser Yhát egiy ha:~ (21, 37). 

1-DIAGNOSTICO Y LESIONES MICIROSCOMCAS: 

-DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Puede ayudes a empellar del problema: la Notoria, que incluye: antemdentes, procedencia 

de los ~les, edades o etapas afectadas, mortalidad, entre otros datos, asi como tos 

signos elinicos, pero no son tase base adecuada pera un diagnóltico (34, 33,40), 

-DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Es por bitopatologia de rutina para la observación de cuerpos demos de inclusión 

irinmeleares en el bepatopincreas. Entonces, el diagnóstico depende de la demostración de 

ten sólo un cuerpo de inclusión, los cuales son basofflicos con hernatoxilina-eosina (H-E); 

con Paleen son positivos y con la timbo de PAS- negativos (21, 34, 35, 37, 40, 51). 
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•PROCEDINNENTOS ZANCOS DE DIAGNOSTICO: 

Con room directo microscópico, por medio de hitopatohgia de rutina, pera h 

identificación de los cuerpos de inclusión 1111111111Chélei caracterialcm le ha podido 

dispoeticer HPV. También con le prueba biológica de reproducción o rugnidcación de la 

enfennedad es hm podido detectar infecciones subclinicas de NPV (34, 35, 40) (vER 

APENDICE DE PROCEDIMIENTOS BASICOS DE DIAGNOSTICO PARA 

ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES). 

LESIONES MICIIOSCOPICAS (HISTOPATOLOGIA ESPECIFICA): 

Afecta al hepetopinereas (21, 51), en cepecifico a he células epitelios de los lóbulos Metales 

hepatopencreiticoo Memada: tipo E de Johnson, cuyos núcleos afectados ee observen 

~rodados: hay compresión y desplazamiento lateral de los nuckoloi y marginación de 

cromatina. En etapas tempranas de desarrollo, les inclusiones eon pi:quilos cuerpos 

eoeinoftlioos al teñirse con H.E, localizados centralmente de los núcleos aparentemente 

normales y aman earechemente relacionados a los anid0101. Estos cuerpos de inclusión 

contienen virus y pueden ocupu le mayoría del espacio del núcleoplasma de un núcleo 

hipertrofiado (21, 34, 35, 37, 40). Por lo tanto, el Villa produce necrosis y atrofie del 

hepatopinchas (21, 34, 37). Un trabqh menciona que rara vez se hen obeervado inclusiones 

en núcleos hipertrofiados de cálala epitelieles de intestino medio anterior en e, gringas 

(21). 

OTROS METODOS DE DIAGNOSTICO: 

Se pueden adaptar phi diagnosticar HPV (VER APÉNDICE CORRESPONDIENTE) . 



9.-PREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECUICOS: 

PREVE/100N: 

CANI101111 libres de ION (VER APENDICE DE MEDIDAS GENERALES DE 

PREVENCION Y CONTROL PARA ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES) . 

CONTROL: 

•Ls ámale o merificio de lotes infectados o positivos e ILPV y h dedo:fricción de 

inmiktelome y equipo contaminedos (20, 37, 60) (VER APENDICE DE KETODO DE 

DESTRUCCION DE LOTES INFECTADOS Y NETODOS DE DESINFECCION DE 

INSTALACIONES Y EQUIPO) . 

TRATAMIENTO: desconocido (37), 

II.-COMENTARIOS PERTINENTES: 

emrde severo se asocie con b intemided de kr inkcciones por HPV (37). 

•NPV perece que ~e ~ate ají:~ de ri  yeigaa, 

•Se le introducido en América por medio de peneidoe importados (40). 



bANTECEDENTES NIST0111COS: 

•Eite virus tipo REO Roe dercubierto por km doctores J.R. Domani y hire, en 1917, en E, 

juveniles en bocio (22, 33, 40, 51). Mís tarde le detectó en Hawai, en le mienta 

copeck, por el doctor Lightuk (35, 40). 

l'ESPECIES AFECTADAS: 

paf (4, 22, 34, 35, 37, 51, 37, 51), también denotninedo Loma Pum judo 

(SI). 

Laudo (1, 51, 51, conocido también como camarón tigre gigante (SI), posibkrnente 

en @+ 5 	(SI, 51) Y en E, Mak (Sal 



4.41111111111UCION GLOGRAEICA: 

Priacipilmente en Japón y Francis moque también lo Izan detectado ea HawaI (4, 22. 34, 37, 

51). 

Hay un informe de un %tus perecido a Reo en Maissis 

LAGENTE ETIOLOGICO, 'SUS CARACTERISTICAS E INFECTIVIDAD. 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CARACTENSTICAS: 

Es un vino RNA de doble banda perecido a los REOVIRUS por sus cancterlelicas (4, 22, 

37, 51, 53) de has icouddrka (4, 22, 34, 35, 40, 51, 51) que produce cuerpos de 

inclusión intracitopisiniticos, ÑA desde infecciones listas (1,22, 37, 51, 51), los cueles ee 

encueneen en muslos deeordensdos. Los *iones no son envuekos y su cdpeide perece ser 
11deil (4, 22, 34, 35,40, 51); reporten que el tundo va de: 40 70 ~metros de dilos», 

conque la mayo* de los autores mencionen 60 mimos de diámetro (4, 22, 34, 35, 37, 

40,'51, 511). 

INTECTIVIDAL • 

•INCIDENC1A: 

Parece ler un vino de bis pstogenicided en el marón, pues ee ha encontrado %limera 

en infecciones activas (4, 37, 51), Afecta a juveniles, pero no ee especifican atas estados o 

edades afectadas (22, 35, 40, 51). 
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4111ANSMISION: 

Se ba tnineferido de ~ experimestal a ~juveniles por medio de inoculación 

o por vis oral (34, 35, 37, 40, 51) y en e, Eimmi le reporta que ocurre lo Rimo (4, 22. 

51, 57). 

*PERIODO DE INCURACION: 

Experbemalmente le requiere de alrededor de 45 ás pare el denerollo de le enfermedad 

(4, 22, 34, 33,'37, 40, SI, 57). Otros mencionen que e los 15 dile de haber coefetedo a 

e9ecimenes de Lje~memnillestó le enfermedad (4). 

-MORTALIDAD: 

Puede beber ab modalidad acumulada en ei  jeinigue (4, 22) que se ~eta desde 

emana de beber empezado la enfermedad, 

141IGN011 CLINICOS: 

Los morones efedados muestran pobre «vinimos 91101X1d9, 'ciareis, debilidad 

actividad de aseo dieminuida y no lie emierren en la mena (4, 37). 

70LESIONES MACROSCOPICAS: 

Hay oclusión de branquias por orgeniknos epicemeneeles; ocasionaba-el opacidad de 

músculos abdoenineks, el tekon, les ~dos y el hepetopincreas se observan de color 

rojizo (4, 37). 



E.-DIAGNOSTICO Y LESIONES MICROSCOFICAL 

-DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Se puede aospecher de la enfermedad por la historia y signos chicos y por les lesiones 

~pico, pero no son «pedem para bemne en ellos (33, 37, 40). 

-DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Depende de la d'Impetración de la hietopetologia específica (35, 40). Por h dentommción de 

cuerpos de inclusión intrecitoplemáticos eosinotilicos (color magenta) con le decide: 

hemato~osins (II-E) (37) en células hepatopencreiticas. Tombilin pueden imane 

tinciones negativas (4), 

Como se he relacionado el virus Reo con el síndrome idiopético ONS (síndrome idiopético 

de nervio e irte tino), podria soepechane también de Reo cundo además se detecte lesión 

en intestino medio y atrofie del epineuro del cordón nervioso Ilattil (principales lesiones en 

ONS) (37). 

-PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE DIAGNOSTICO: 

Con el turnen directo m he podido diesnosticar Reo (34, 35,40, 55). Con el procedimiento 

de reproducción o magniticación de la enfennedad se ha logrado: detectar infecciones 

enbegnicaedeReo(34, 35, 40) (VER APENDICE DE PROCEDIMIENTOS BASICOS DE 

DIAGNOSTICO PARA ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES). 
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•LESIONED MICROICOPICAS (REITOPATOLOGIA ESPECIFICA): 

Afecta al bepatopincreas (22, 34, 51, SI), aunque rara vez afecta también a intestino medio 

(51, Se), Los vino es localizo en el eitoplons de las células F (0brilares) y R (mena) de 

epitelios de los tábube Inpatopencreáticoe, en donde se fonnan broa inclusiones 

citoplanaiticee (4.22, 34, 35, 37, 40, 51);soas inclusiones pueden introducirse o atar a b 

largo de he menirenes citoplaemitices (4, 22, 37) y, por lo tanto, el virus produce necrosis 

y atrofia del bepatopáncreas (37). 

'OTROS MET0130111W DIAGNOSTICO: 

Se pueden adepta, a Reo (VER APENDICE CORRESPONDIENTE) 

L•IREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO EliPECIFICOS: 

PREVENCION: 

•Utiliaar camarones librea de REO. 

'Controlar posibles patógenos secundarios. 

•Evitar el atrio, pues se ha violo que h patogenicidad del REO ~e al incrementaree 

sobretodo la densidad de población en Maigo (4, 37, 51) (VER APENDICE DE 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION Y CONTROL PARA ENFERMEDADES 

VIRARES EN cAmARONES). 

CONTROL: 

•La d'almecino de lotes infectados con le consecuente desinfección de instalaciones y 

equipo contaminados (37) (VER APENDICE DE METODO DE DESTRUCCION DE 



LOTES INFECTADOS Y NETODO DE DESINFECCION DE INSTALACIONES Y 

EQUIPO) . 

TRATAMIENTO: Desasee* (37). 

1I•COMENTAR1OS PERTINENTES: 

•Infeceionee lecundmies por bajo aild son constase en ~oros infectados con 

REO (4, 22. 34, 35, 37,50, 51). 

-Tal vea REO pueda ser un factor medieponente e ottaa enkivaellades (briol ONS) (1, 

4, 37, 51). 

•Es posible que REO pueda pennattecev IMMO por logos periodos de tiempo 

desencadenane por estrés (1). 

-Se eacontró a1 Vino en thiadra asociado a un ~me idiopitico leudo OUT AND 

NERVE SYNDROME (ONS) en Reacia y Hawai (22, 35, 37, 40, 51). También le le 

encontrado junto con 'afeccione' por HPV en e,, shMgmb y con 13P en P, ~mei (51. 5$) 

provenientes de dile entes regiones de E.U. y Ecuedor (51). 

.REO Se he herede:ido en América con h *ilusión de la acunabas (40). 

thimja es uno copeck imponte en ~la patee de 	por lo que se debe eme 

al pendiente sobre poeibles repones de REO en eta aona (37). 



ENFERMEDADES VIRALES 

RECIENTEMENTE 

IDENTIFICADAS 

EN CAMARONES 

PENEIDOS 



l,• NOMBRE DE LA ENFERMEDAD: 

Síndrome Tosa (TS) (2, 3,9) 

Viren del elatkome Tauro (TSV) (e) 

Sisheimos: 

Little red tail é "ohm roja" (3) 

=.•ANTECEDENTES HISTORICOS: 

•Los primeros informes del Sindrome Tora dieron en Ecuador a medidos de 1992 (•), 

-Durante 1993.94 se Mudó hacia Perú, Colombia, Honduras, El Salvador y Oustenals 

(e)• 

-En México se detecté en camones 'Meres en Chiapas y, al parecer, aún no ett Dinies 

de cultivo ('). 

▪ elndrome recibe el nombre de Tauro debido a que le detecté en tirmjas colindantes 

el río Tauro en Ecuador, ac erais que tenia su origen en productos evoquímicos aepiados 

en cultivos de banmas cercanos al río (2, 3,'), 



3.411PECITA AFECTADAS; 

noggi (camufle blanco del pacifico) (S). 

GEOGRATICA: 

Se encontró en Ecuador y ee ha d'hedido a Perú, Colombia (2, 3,0), Honduras, El Salvador, 

Oultemele, México (en Chispm en h frontera con Guatemala) y también b mencionen en 

Hawai y florida (e) 

5.-AGENTE ETIOLOGICO, SUS CARACTERISTICAS E INYECTIVIDAD, 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CAltACTIFJUSTICAS: 

Se erais que cm Nodsvirus pero, en junio de 1995, e1 doctor J.R. Ilonami descubrió que 

es un Picomevirme,), 

Es un virus peque° de 30 nenómetros en promedio que produce cusmas de inclusión 

irgracitopharático«). 

INVEC'fIVIDAD. 

-INCIDENCIA: 

Se prasma durante los primeros 40 dios del cultivo antes de ekonms un peeo de 5 gramos. 

Le Mcción es rápida y de cono curso o duración. Atara reinciimbente &juveniles pero 

~goa recientes hen demostrado el vinn en lotes de reproductores. Aún no m ha 

demeetredo del estadio de neuplios a ponlervas 

le S 
Ikd di h Universidad de POdernIelliir p Francia.. 

imniaddeidelDrprFa ' menjugn Rdeolimu
ee

ndetz Gmigán: Director deSanidad Acukda de tionronnir • COMilllitteid11 	 . 
de Medio Ambiente Recursos Naturales y Piece. 



7.-LESIONES MACROICOPICAS: 

1.4 cela premiases y ebtlomen le tornen rojizos (3) y en be CANDI crónicos se mete 

puntos Repos en le cuitado (o). 
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t,-DIAGNOSTICO Y LESIONES MICROSCOPICAS. 

-DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Puede eoepecinne por loa signos e historie clínica; por observe, alea mortalidad en limados 

de', una, coa exoetquektos suaves y cromelforos expendidos; cuitado baya 

moralidad latieuel ea adukos o reproductores, /miedos con emberqum o 10 mudo, y 
mienten lesiones somas ea b cutkule (puntos negro') (*). 

-DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Por h deanetraciOn de los cuerpos de inclusibit intracitoplesmiticos en les diem acordelan 

de la epidenals (e). 

-PROCEDIMIENTOS ZANCOS DE DIAGNOSTICO: 

Se ha utilizado el preciándola° de bioemeyo pera demoler le pretende de TSV, modo 

L ~jamba libres de patógenos especifica (SPF) (e). 

(VER` APENDICE DE PROCEDIMIENTOS SAS ICOS DE DIAGNOSTICO PARA 

ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES)..  

-LESIONES MICROSCOPICAS: 

Los eobrevivienes e un cuadro créaico presenten múltiples áreas de desmerecida y 

meleniaación de le cuticule (mimos negros), Hay áreas necróticas en la epidermis, ea cuyas 

céhlas se eacuentraei les hondones kancitopleimiticas y restos de núcleos picadticos (a). 

• ~lección personal del lk. remiende limáis: Germán: MIMO! de Sanidad Andada de le Seenteria 
de Medio Ante**, Rechines tiseureles y Pesa. 



OTROS METODOS DE DIAGNOSTICO: (VER APENDICE CORRESPONDIENTE) . 

9.-PREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIHCOS: 

PREVENCION: 

En México (9: 

•Se rapendió, cuando se detectó, h enovilización de reproductora o podaras de Chiapas 

y Oaxaca hacia las zoma atte. 

•Se controló la ^Inch de barcos de altura, y su llegada para descarga ae lima a Saline 

Cruz y Puerto Madero. 

•Pan barcos de dura que se dirigía a sus puntos, en el norte del pass, er instrumentaron 

operativos pera ~orear el desembarque y recaimiento del cmarón. 

•Se apoyaron trebejos de inmediación. 

•Se imitara camarones silvestres y de gragea en atrase y Oaxaca. 

•Se emitirá un norma emergente pera las aguadora de camarón en México PIM que 

aten me aras de ducho y se manejen en faena adecuada los residuos lados de 

camones procesados. 

•Se suspendió la importación de camarón vivo de £ maga de los pises afectados. 

•Se debe tratar de emana aislad" a la región norte, en especial a Nayarit, Sinaloa y 

Sonora, donde se concentra més de19051 de la producción de marón de acuicultura o de 

cultivo ' (en 1994, la producción nacional fue, de 14,000 toneladas de he cueles Chipa 

prodigo 224 tonelada). 

▪ Conuniacitri pereanal del Dr. Fumando Jiménez Guzmán: Nadar de Sanidad Amicala de la Secrotaria 
á Medio Ambiente, Reunas Naturales y Pisca. 



-Aitipane de mem camarones E. limead libres del TSV. 

(VER APENDICE DE MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION Y CONTROL PARA 

ENFERMEDADES VIRALES EN CAMARONES). 

CONTROL: 

•Deben destmiree lotes contaminados y deeinkmar insialeciones y «NO (*). 

(VER APENDICE DE METODO DE DESTRUCCION DE LOTES INFECTADOS Y 

KETODOS DE DESINFECCION DE INSTALACIONES Y EQUIPO). 

TRATAMIENTO: desconocido ('). 

1...Cf:/MENTAMOS PERTINENTES: 

•Puede babee natalidad por errores de tramporte y ~que Ña& a la turna en como se 

'regenta con TSV, sobretodo en reproductores y juveniks, entonces se debe destacar uno u 

otro problema ('). 

.EI TSV es el único patógeno vial, beata ahora conocido, capaz de causar alias pérdidas en 

reproductores (*). 

Cceitokeeke pereced del Dr. Feudo bomba &oda: Director de Sanidad AClikail de le Secretaria 
de Medio Ambiente, Reclina Naturales y Pene. 



CABEZA AMARILLA 

1,•NOSIDIIE DE LA ENFERMEDAD: 

Cabeza Anwrilla. 

Yellow • liad 

Hut Leung en Thai (14). 

L•DISTItIllUCION GEOGIRAFICA: 

Tailandia (14). 

3.•AGENTE ETIOLOGICO, SUS CARACTERISTICAS E INFECTIVIDAD. 

AGENTE ETIOLOGICO Y SUS CARACTERISTICAS: 

Hay bel:Monee basofilicas con *loción Iternatoxibna-eosina (H•E) intracitoplonátiriz; bs 

viriones son envueltos y redondos, y su localización ckoplainálica, por su morfología y 

desarrollo sugieren que se trata de un Ilaculovitus (14). 

4.•LESION ES MACROSCOPICAS: 

Hay ligera coloración mirilla en el área dorsal del cefalotórax, en el bepatopáncreas (se 

observa a través del ~esqueleto que es translúcido) (14). 
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SoDIAGNOSTICO Y LESIONES MICROSCOPICAS: 

-DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

Se puede aoepechm al detectar la "calmo ammilia", que es la coloración anwilla en el área 

dorad del cefilotómx ( 14), 

-DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

Por detectar las inclusiones boollicas en dula de los órganos y tejidos afectados (se 

mencionan en lesiones microscópico). 

-PROCEDIMIENTOS IIMICOS DE DIAGNOSTICO: 

Nota ahora in ha mencionado el examen directo de momo pera hietopatologia de rutina 

microecolii de kg Y electrénica (14) (VER APÉNDICE CORRESPONDIENTE).'  

-LESIONES MICROSCOPICAS: 

Los órganos hipido 11‘11111111 anormalidades: hay células necróticas y vacuoladu con 

núcleos hipertrofiados, las inclusiones se ven adyacentes a los núcleos afectados, y puede 

haber vician* libres en espacios intercelulares. También se afectan los siguientes tejidos: 

intenticial hepatopmcreático, tejido conectivo del hteMino medio, tejido cardiaco, de 

branquias y tejidos hematopoydticos, (14). 



'OTROS ANSTODOS De DIAGNOSTICO: (VER APENDICE CORRESPONDIENTE) . 



OTRAS PROBABLES 

VIROSIS 

QUE SE MENCIONAN 

PARA CAMARONES 

PENEIDOS 



1.4ACULOVIRUII TIPO C ITCOVI: 

Es un virus DNA de doble banda, tipo C, que ademé' es un NOBV (NON OCLUDED 

BACULOVIRUS), es decir, es un virus no ocluido y no produce cuerpos de oclusión. Es en 

forma de barra, de 75-X300 amentetros, que afecta al bepatopincrem e inteetino medio, en 

gRoakg de Moteaba (1 I). 

Que puede ser tal vez el limado brabbs *Me (PBV), mencionado en el G  phigjui 

también de origen Atatraliano; ae menciona que tiene una libtopatobsie sbibr $ las 

baculovirosis conocidm, sobretodo ale MBV (SS, 45, 40). 

2.4111XICAN LIIIFOID CROAN VIRUS O MELI.OV: 

Se late de un Togavkus, de 3045 ~metros encontrado en México, que afectaba 

árgana hipido' «1E~ y, al Perecer,  Puede afectar turibida a ta ~di y 

motatio (1 1). 

LIKE VIRUS (1.0V11): 

Es un virus parecido a los pervovinis, de banda simple DNA, y se reporta que afecta a 

órganos {dobles de P. inorán en Multaba (19). 





7RESERVACION PARA ENVIO DE MUESTRAS AL 
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO:  

Loe tejidos media *aviene frescos o coa alguna substancia mimadora o *dora. 

Se ha mikado el fiador AFA Davideen, la :eluden de Souk, la de Cemoy y la ghcáta al 

50% ( dita pmeerva boa poi 14 das a 2sarc, mi los tejidos toa aptos para pardas 

Mágicas y pos bieeraame). 

la troika al 10% (35) y el sluteteldeltkle son %adores lateo/dios, en cuerdo e su 

utilidad mea el diagnómico hietopetológio, porque se'Ir visto que con ato productos ie 

reducen o poco bs tejidos, en vez de ammer ligeramente de todo y se puede dificulte 

br obievackla de cuerpos de 	Otros Nadares Utiles son los de Helly y leder, 

pero bs más utilizados loa lee de AFA Davidson, Camoy y Bouia 

collellición es  otro método para envio de muestres y se udliee de -20 a-701C y es 

óptimo rara la reducida de pelabas de bieemayo (23, 25, 33, 34, 37, 40, 59). 



PROCEDIMIENTOS BASICOS DE DIAGNOSTICO 
PARA ENFERMEDADES VIRALES EN  

CAMARONES:  

Se han de*enollado 3 procedimiemos básicos, pum camarones, apoyados timbrarte en la 

Iiistopatologia: 

1) EXAMEN DIRECTO: 

Es el examen microscópico de mueras preeervadas o frescas, realizando histopstologla de 

rutina, pera la identificación de cuerpos de inclusión u ocasión característicos o pan 

verificar los cambios hietopatológicos. Se utiliza en camiones u órganos frescos o 

preservados, en nueras de heces, de material de pozas y de jaulas o tanques. Eets técnica 

puede ser útil aún con infecciones ligeras (34, 40, SS). La sensibilidad de elle examen, como 

primera instancia, es limitada y sólo sirve para detectar infecciones agudas o eubagudas en 

poblaciones con alta incidencia. En algunas ocasiones puede haber falsos negativos, en el 

caso de poblaciones o individuos asintoráticos, por lo que se recomienda utilizar también 

los procedimierzos 2) y 3) (19, 27, 29, 30, 34, 35, 40, 53). 

2) REPRODUCCION O MAGNIFICACION DE LA ENFERMEDAD (PRUEBA 

1110LOGICA): 

Es una prueba mis sensible que el procedimiento anterior, Este método se realiza con 

animales soepechoaos o poblaciones en 011011111111, los cuales al pmar por un fuerte estrés 



(eobrepoblación, es h más confín) exacerban le enfermedad y, al gonce los 

etnos clínicos, m realizan exámenes bistopitológicos con microcopia de luz o electrórice 

(de preferencia). Generalmente le eternidad se manifiesta entre 30 y 60 días (33, 34, 35, 

37, 40), 

3) SIOENSAY0 (PRUEBA 1110LOGICA): 

Se realiza imiendo a Ame población 'pope:11m con una eepecie indicadora susceptible SPF 

(libre de patógerdos especifico), erguido de muestreo y examen bistopetológico de loe 

indicadores. Este procedimiento es neis amable  pera detectar portadores asintomáticos. 

Pera el bioeneayo h infección de hs iaiicadores puede ser de 3 formen; 

a) Se pueden infectar por infección intremuscular con filtrados libres de células, los ayas 

apenen generalmente entre 5 y 15 das. 

b) Confinando dentro del mismo tanque e indicadores con rimeles empecinaos, los signos 

aparecen en un periodo entre 30 y 60 dios. 

e) Alimentando e indicadores con canales u órganos de canalones lo:pedemos, los signos 

'perecen entre 15 y 30 des, esta es la forma más utilizada (15, 20, 23, 33, 34, 35, 37,40). 



OTROS METODOS DE DIAGNOSTICO( 

I.os procedimientos Neológicos pea el diagnóstico son laborbeos, coraumen tiempo, 

requieren de equipo y técnicos especializado:4y lo más in:portante es que son canosos y no 

ten esenibles (12), 

Otros métodos de diegnómico dilizedos mis senribles, confiables y especificas, que suplen 

en gran medida a la biatopetologia, son nuevos para la carnmonicultura y se siguen 

deentolhoido. Aunque alomes técnicas también ion laboriosas ya se cuenta comercialmente 

con los juegos de reactivo' y se utilizan equipos de laboratorios 'standar por lo que, a 

excepción de la prueba de "genes especificos", estas técnicas se pueden utilizar 

e en México (II). Los métodos son los siguientes: 

e) METODO DE DIAGNOSTICO POR ANTICUERPOS MONOCLONALES 

(METODO DE ELISA) Y DE SONDAS MOLECULARES: 

Es por medio de h cbnación del gen oma (dentro de un sistema PUC I I. 	ILDII5a) 

pera preperer sondas moleculeres; es útil para el diagnóstico, aún con infecciones muy leves 

y con ponedores mos; puede ser útil para estudios de trasmisión, en particular le vertical. 

b) TÉCNICAS DE AISLAMIENTO Y ruffirecfrnoN DE VIRUS DE 

INVERTEBRADOS MARINOS: 

Por medio de la asociación de métodos albos de separación seguidos por trituración 

celular, La separación es hisicamerte por centrikación que puede ser de tres tipos: 

-Por ciclos de centrikación diferencial (alta y bija velocidad) 



C▪  atritiyación ea gradiente de sucrose que eepera IY pa/timba en 

Ración de em cosechases de sedimentación. 

-Le ~echa en equilibrio con el gradiente de demidad del cheuto de 

cedo (01C1) que espeta ha puticulea en flexión de su propia densidad. 

Dependiendo del agente vital e purificar, envuelto o no, les velocidades de centritbpción 

están diferentes, asá como los vahees de he endientes de sucrom o de clon:ro de cesio. Se 

mitin ara Tambo que debe dotarse al nivel de h presión oemótice que se requiere para 

mí ~tea« las ~tiras vitales h mis intactas posible. 

La ~catión ea pot medio de dirachnes: utilizando tratamientos con carbón activado. 

pera ?ir pipuda; o con tratamientos quin:ices, con`el uso del Freon o detergente* coceo 

el NP40 o el Triton X 100, para eliminar ~duras liposolubles. Estos métodos habite m 

sisan perfeccionando. (1 D. 

e) PRVIIIIAS SEIOLOGICAS; 

Les que tate ee *aran son: 

•INMUNOPLUORE$CENCIA DiaterA E INDIRECTA (seta :Rin e es mis cesible) 

ambas pesa detecta eadgenos en pepe/aciones de tejidos. Se usa la pmebe de anticuemos 

Dmmeceates (AF). Se pueden detectar portadores oros y hacer un diepóstico expido a las 

24 boros peal-inoculación (experimentalnente). 

-PRUEBA DE ELISA: 

Es muy eemible pera la detección de antígenos en líquidos y extractos tacos, con la técnir.a 

directo o la & sandwich ( I S, 35, 40, 31). Por lo menos 10 11111011111105 á proteína vital por 

100 :nimbos pueden ser detectados con esta mueba (1S, SI). 



d) !RUCIAS GENETICAS: 

Cundo el uso de anticuerpos por si sobe no es b sadlcientemente sensible pera h 

detección de muy bojos niveles de infección o cuando hay reacciones cruzadas, pueden ser 

complemento de Ice pruebas de anticuerpo «ander. Son extremadameme sensibles y 

especificas. Se ~eje el ácido nuchico del agente problema, se realiza h cl noción de ese 

ácido maldice y se obtienen "genes prueba" que ion buque m militan pera layaste (53). 

COMENTARIOS SOBRE METODOS INMUNOLOGICOS Y PRUEBAS 

GENETICAS: 

Proveen de herrnnsi.ntae poderosas pera el diegmlatico de ilthei01101 viriles en ~rones: 

-Cuerdo ambas le utilizan se pueden detectar aún ledos niveles de infección. 

-Se pueden usar prepereciones Socas pera enbas pmebas. 

-En un Anuro inmediato se capera que estas herramientas de diaindiico  rápido pueden 

maree rutineriemmte en h industria camarottkoh. 

-El momio más dificil de eetm técnicas es demostrar que be «dictemos y los genes 

aleccionados men especificos y que no natestren hijos niveles de reacción entrada con 

otros agentes que pudieran encontrare en el medio n'avino, 

-Los anticuerpos y los genes prueba han sido utilizados en hbormorios de diagnóstico, tamo 

humo como veterinario, y se pueden adapter pera utilizarle con otros buidos que no sean 

de origen ming por ejemplo agua o de alimentos. 

-Estas técnicas ee usen primordhlmente pera el diegnóstico de infecciones viales porque 

estos agentes son de dificil cukivo o detección microscópica. 

-También le utilizan pare la detección de otras inkcciones microbios', e:pechil:ente pera 

el aerotipilicado de ciertas bacterias como Mazda u2. 

-La obtención de enhuero' específicos puede ser problemático, una vez obtenidos; sh 

embargo, los otros reactivos para le pruebe de ELISA están disponbles comercialmente. 



•Li oblación del ácido ~hico especiaco, pera le pruebe de 'yenes «maco?, ~o 

es dificil pero, por otro lado, el procedimiento requiere de equipo de hbormorio eitimár y 

le cusma con he juegos de reactives comerciales ( 

Actualmente ee desarrollan métodos nuevos en enunciaban que utilizan cultivos de 

tejidos o «labres, y ae sipo mejorando las pamba' imamolkims y genéticas que ion 
Metete ~les (20, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 56, 511, 59), 

Hay 5 áreas Mode ae debe "gemir inveatigamio y poner mención: 

1. Mejorar los equipos de laboratorio, identifica y cambiar las ~des que ee 

presentan en ceda región o free de cukivo. 

2. Los laboratorio, de &químico deben usar métodos generales emenderindos, lob* 

todo pare hs eaftemmlades akemrite di:ociosas. 

3. En demudar métodos de cultivo celulares y linees celuhres para puebla 

diegmletico irás rápidas y inasible,. 

Mejorar métodos de pre‘unción y control e investigar sobre posibles tratamientos 

quimietempéuticos. 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION Y 
CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL CAMARONI  

• PIEVENCION: 

•Evitar que la enfermedad se propague por medio de medidas de cuarentena durante 2 

semana a 1 mes, principalntente en lotes importados, ponedores potenciales o lo:pechos», 

reepaldedo por monitoreos bietológicos confiables (20, 35, 37, 31, 40, 60). 

•Apfrice un buen criterio y concientización con respecto al tampone de C11111f01111 vivos 

(ubre todo en importación de ca tirón), en cualquier estado de vida (larvas, postlarves, 

juveniles y adultos), de una zona geográfica a otra, pues esto es riesgoso, Lo mismo pasa 

con la introducción de eepecies exóticas a nuevas regiones, pues podría haber un impacto 

mptivo tanto ecológico como económico bicis las especies nativas. Algunos paises tienen 

un memo legal específico el remedo (20, 34, 35, 37, 31, 40, 60). 

.Cuider le calidad del agua, h nutrición y la densidad de población que se maneja (estrés). 

Tener medidas ellItietel de cuarentena en les granjas, controlar otros factores biológicos y 

promover las grmies de ciclo completo (12, 13, 19, 31, 37,60). 

•Encanrinr esaierzos en le invutigación sobre epidemiologle y sobre le posible eelección de 

individuos conforme e su resistencia hacia algunos virus. 

•Dr 1. información y capacitación necesaria a productores sobre las enfermedades en 

-Capacitar e pereonal y equipar a laboratorios de diagnóstico para realizar los nuevos 

métodos de diegnóstico. 



• CONTROL: 

•A iba de tratemieato eepecilice en ~edades virás, una vez que ee presente o detecte 

almea, debe controlen la posible diseminación, e 	la rana o grarga 

adecuado:mate, be diodos de demucción de lotes infectados y métodos de desdecid:1. 

»En soma o Mem kers de le distribución nonnal del virus, el control debe ser aún mis 

•Lo ideal es implantar un áteme TODO DENTRO•TODO FUERA (60), 

..Lleven registros que cubren la mayor int:comida posible acerca de la «pede de camón, 

su origen, forma de adquisición del lote, edades o estadios que re ammejen, tipo de 

alintentacién, Mas de adquieicidn o de combas, registrar qué problems clínicos o de 

manejo le loen tenido. Asimismo, llevar regietros de los mdtodos de desialmción que se 

nmadmi (cada aihdo, MORD lo hacen, con qué productos), y llevar registros de la calidad 

del qm. Es neceado ~mido mds amplia sobre epidemiología pera robar las 

~logias avis viables pan le prevención y control de enfermedades Mies. 
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METODO DE DESTRUCCION DE gyin 
INFECTADOS Y METODOS DE DESINFECCIONk 

La deetrucción o sacrificio de lotes infectados y h desinkcción de imaleciones y equipo 

co~dos, ion mucho mis efectivos en regiones en donde la oknneded epormeowe 

m es ~Mica (20, 37, 60). Entonces, el único método de control sugerido pera evitar la 

db.:ni:ación es el eacrificio (cretneción) (20, 60) de le población total afectada y le 

desinfección posterior de innaisciones (se debe desinfectar cada 40 dies en promedio 

durante 6 meses) (60), 

METODOS DE DIESINFECCIONt 

•E$TANQVES: 

Previo aseo desechar si qua (tratar el agua de desechz), retires materia orgánica acumulede 

y hver instalaciones, aplicar cal svive"(Ca0) o hidratada (CaO,H20) a re,elet de 500 santos 

de cal "viva" o 660 pntos de cal hidratada por metro cuadrado de conemacción 

•En el caso de btaleciottes túnicas el cieno removido también se debe desinfecte con 

callsvive" e rezón de 43 pernos por litro de agua. 

-Pera vehiculos y equipo se utiliza uta solución de sosa catletice 412%. 

•En utensilios es mejor`el fornuildebido, fonnol o formabas el 4% (o un volumen de fornal 

diluido en 9 vokIntmes de agua) de 4 a 24 horas. 



-El equipo de amenidad y he Mehcioan de producido de pociones le desinfecten coa 

coquito§ elegidos como hipoclorito de cale« (Cd2OCI) s 200 PM« Por lada por bo 

de que (o ese, 219 miligramos por litro) por 3 6 4 die., «Mido &rete 6 arene se debe 

Mb/wat por b menee 3 weee (60). 



IA Ley Federal de Pesca entró en vigor el 25 de enero de 1917 y tiene por objeto fomentar y 

repeler b pesca en beneficio axial mediante el usos aprovechamiento óptimo de la flora y 

fauna acuáticas, en cualquiera de sus menifestacionn, para su explotación rociad, 

distribución equitativa y su adecuada conservación. Sujeta a toda actividad pesquera el 

régimen de comedones, permisos y autorizaciones; ahora fomenta la participación de bs 

sectores públicos, sociales y privados; confirma el régimen de especies reservadas para 

beneficio del sector social; permite la asociación del Estado con ~iones del sector 

social y de éste entre al, para el mejor aproveáemiento de los recursos concedomdos y 

permite el  sector privado cormituir eociedades de coinvenión con capital extretgero (7). 

De esta riqueza mnnl Is nación ejerce derechos de propiedad originarios del ras tenitorid, 

de be aguas interiores y derechos de 'dormís y juriedicción en la zona económica 

exclueiva, según quedó definido en el articulo 1° de la Ley Federal de Peca. 

Asimilara, promueve la explotación de los recursos peequeros propiedad de ejido: y 

comunidades da preferencia en el otorgamiento de concesiones para la pesca comercial a 

quienes atienden prioritariemente el abasto del mercado nacional y a los que desarrollen y 

aprovechen recursos insuficientemente explotados y aporten tecnologia, conocimientos y 

camino a personel mexicano. 



ASPECTOS LEGALES EN LA PESCA MEXICANA:  

La Ley Federal de Pesca entró en mor .125 de enero de 1917 y tiene por objeto fomentar y 

regular h Fosca en beneficio social mediante el uso y aprovechamiento óptimo de le llora y 

hile Miele" en cualquiera de sus manifestaciones, pera su explotación racional, 

atribución equitativa y su adecuada conservación. Sujeta a toda actividad psequera al 

régimen de concesiones, pemisos y autorizaciones; ahora fomenta la participación de los 

sectores públicos, sociales ;y privados; confirma el régimen de especies reservadas para 

beneficio del sector social; permite la siociación del Estado con organizaciones del rector 

social y de éste catre si, pera el mejor aprovechamiento de los recursos conoesionados y 

permite al sector privado constkuir sociedades de coinversión con capital ~ro (7). 

De ata riqueza natural la nación ejerce derechos de propiedad «jimios del mar territorial, 

de las aguas interiores y derechos de eoberania y jurisdicción en la zona económica 

exclusiva, geles quedó definido en el articulo I° de la 14y Federal de Peeca, 

pronmeve la explotación de los recursos pesqueros propiedad de ejidos y 

comunidades da preferencia en el otorgamiento de concesiones para la pesca comercial a 

quienes atienden priorkariamente el abasto del mercado nacional y a los que deslinden y 

aprovechen recursos insuficientemente explotados y aporten tecnología, conocimientos y 

capaciten a personal mexicano. 



Y Peen  a Mente II á:A*4mM, el /Sobeo aprovechamiento, le conservación, le 

explotable adecuada y el cultivo de les apalee de la dora y fauna acuáticas, sal como 

propicia todes aquellas actividades que coetribuyen al desensillo de le pesca. (SS) 

El Ejemeivo Federal, misiona a la Ley, puede expedir concesiones especiales para le 

exPlotacibt; exploración, y aún el aprovechar/lento de otros recursos que, siendo de la 

nación y da dechados como reserva, los particulares si pueden htervenir y actuar cuando 

son titulares de concesiones eepeciales. Los t'Idos y comunidades integrantes del sector 

acial orgarhados en cooperativas pueden acceder también por comedones al 

eproembamiento de tales reclina. 

1.a prechión de ata legislación es amase pera el Astuto desarrollo de la pace, el 

fomento de le acusabas y aunada e otras medida de control previas en le Ley, evitará la 

depredación de  la. espsciea, 

El Ilanciminto es hético y de él dependen les posibilidades y las limitaciones de h 

actividad pesquera ya que en México el desarrollo de la pesca ea. una prioridad. 

Ahora, con d apoyo de h Ley Federal de Pesca, e* amplíen les posibilidades y se puede 

interactuar polivalente «mbar e los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo, dentro 

del cual, ate sector es el aguado en importancia, después de la industrie petrólers(*»). 

Ley Federal de Pchs 
+++ El Plaa Nadad de Desarrollo, en remen, prepone la modemiaacke linnovacks) pera producir y 
crear miden 	le ialcialiva de loe melciaos. Amolado el Botado como rehaaar, masa y 
10601111álf de actividades. Eccedealeemeals, se tuca h maldlidad, mayar dieposibilidad da rearsee, la 
medulas:km en el apara» prOduCtiVOccengstitiva Agyatialle, ano IV, eeguada época, 17: 4 • S, 
septiembre • chatee, (1919). 
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