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RESUMEN 

De la Rosa Núñez Hugo. Oetenninaci6n de virémia en bovinos ante une

segunda exP(lsición con el virus de la Estomatitis vesicular, seroti

po Nueva Jersey (bajo la dirección da los M.v.z. Juan Gay Gutierrez

Y luis Carlos Reza Guevara). 

Diez bovinos hembras,? de ellas con antecedentes clínicos da la Es

tomatitis vesicular tipo Nueva Jersey (E.V./N.J.) fueron expuestos -

al mismo tipo de virus, con.la siguiente distribución: 4 animales -

con antecedentes clínicos de la E.V. ·fueron tratados con flumetazona 

uno de ellos fu6 expuesto al virus de la E.V./N.J. por vía oral y el 

otro por aerosol. los otros dos, fueron utilizados como· controles -

acompañados da un tercer animal sin 1nmunosupras1ón y sin antecede~ 

tea clínicos de la E.V., mantaniendose aisladost.3 animales con snt;! 

cadentes clínicos de la E.V. y sin flumtazona, fueran expuestos al

mismo virus, por vía oral, por aerosol y por vía intradennolingue.1.

Los 2 animales restantes fueron utilizados cama contactos. 

Muestras de sangra de todos los animales fueron tomadas durante 3l -

dias post-exposición a inoculaclaa en c,lules Varo Mana. Muestras da

l{q_uido asofágico-faringao fueron obtsnidaa da todos los animales, -

los díaa 3, ?, 10 y 15 post-exposición a inoculadas an_ c6lulas Varo

Uaru. 

Unicsmanta el ani11al a~puesto por vía intradannolingual mostró sig -

nos clínicas da la E.V., sin damostnsrae .la presencia del virui, en .. 

sangl'8 ni en líquido eso1'ág1co-faringao en ninguno de loa animales.

Se concluya qua una exposición privia al virus da la E.V. cont'iere -

protección contra la aparición del cuadro clinico da le enfennedad -

ante la exposición natural pero no contra la experimental (IDL) dal-

11is110 virus, aunque en aeta último caso as capaz da evitar~ prese.n 

tac16n da virimia. 
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INTRODLCCION 

La Estomatitis vesicular (E.V.} es una enfennedad viral infeccfo

sa que afecta naturalmente e les especies bovina, equina y porcina -

(16, 18). El hombre es susceptible a la infección tanto en condicio

nes naturales como accidentales en el labi:i?'l\.torio (1, 11, 37). 

La E.V. se encuentra incluida dentro del grupo de las enfenneda -

des vesiculares junto con: Fiebre aftosa, Enfermedad vesicular del -

cerdo y Exantema vesicular (B, 39). 

El Virus de la E~V •. per~eneca a la familia Ahabdoviridae, g6nero 

Vesiculovirus, con fonna da bala, cuyas dimensiones son: 65xl?O m.

(33), ?2xl63 m (25), ?2xl73 m (9), ?2><210 nn (3:l). Se conocen ac

tualmente 2 serotipoa del virus, el Nueva Jersey y el Indiana, exi! 

tienda 3 subtipas del último que son Indiana 1, Indiana 2 (Cocal),

e Indiana 3 (Alagoas), loa cuales muestran diferencias tanto sera -

lógicas como ir-..nol6gicas (10, 16, 21, 24). 

Actualmente la E.V. se localiza únicamente en el Continente! All'e-

11.cano, raconoci6ndose numerosos brotes en Estados Unidos, M6xico,

Amen.ca Central y Amen.ca del Sur, en donde hay presentaciones en -

tarma enzaotica y apizootica (6, 20, 28, ~. 44). 

Bey y Masan ( +), carmidenan qua en 116xico las plard.ciaa coste -

nas del Estada da Varacruz y las colindantes del Estada de Oaxaca,

Tabasca y Chiapas, pueden considerarse 6raas donde la E.V. as en -

zoatica. En otras ,reas del paia, la enfennedad aparece en forma -

epizootica, siendo más tracuante en los Estadas de Jalisco, Michoa

can, Hidalgo, Guerrera y Colima I habiandose detecte.do inclusive en 

lu17aras con altitudes superiores a los tres mil metros sobre al ni

vel del mar (39). 

El cuadra clínico producido por al virua da la E.V., seratipo -

Nueva Jersey, se caracteriza par la presencia de vesiculas en len -

gua, labios, encias; tetas y 111&nos frecuentemente en el espacio in

( +) COIIIUflicac16n personal. 
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tardigital del pie (a, 16, 19, 38, 39). 

En el ganada, el periodo de incubaci6n ea muy corto y los sig -

nas aparecen a las 24 horas después de la inoculaci6n experimental

Y en condiciones naturales entra las 24 horas y loa s· d:las poat-ex

posici6n (21). 

Jardim c. (2?), reporta qua la aparición da lesiones y el per:l,g

do de incubación se relacionan con le. cantidad da virus irir.iculada y 

el grada de hacinamiento da las animales. Los primeros signos cl:ln,! 

coa que aparecen son babeo y fiebre, la cual ea coincidente can el

desarrollo da vesículas. La fiebre ea usualllie!"te alta (39.5-40•C) y 

se mantiene por más de una semana, con ligaras variaciones. Se ha -

visto que la edministraci6n de carticaateroides par varias d:laa, e! 

té aeociedo con una disminución leva en las cifras de innunoglobu]! 

na& s6ricas, lo cual parece favorecer la aparición de las lesionea

(12, 1?, 27). 

La E.V. tiene importancia económica debido a que produce p~rdi -

das de peso y baja en la producción da lecha en el ganada afectado, 

ad como por las complicaciones que puedan dejar secuelas grava& en 

loe ani111aleli, especialmente en el ganado lechero, en al cual can -. 
frecuencia se producen mastitis severas (11, 13). La enfermedad ea-

dificil de diferenciar cl:lnicamente da otras enfenaadadee vesicula

res exóticas al peis, como son la Fiebre aftosa o la Enfannedad w

sicular del cerdo. 

Las pruebas de laboratorio máe utilizadas para el diagnálstico -

de las enfermedades vesiculares son le prueba de fijeci6n del c0111 -

ple•nto y seroneutralizaci6n, debido a la seguridad que ellos of~ 

cen, y en el caso da la primera, por la rapidez conque se llega a -

la diferenciación y al diagnóstica da las enf'ennedadea vesicula:ree

(B, l4, 16, 41) • 

Investigaciones aerológicaa realizadas para detectar anticuar -

paa especificas contra la E.V. dentro de 6reaa enzooticas, indica~ 
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qua la infecci6n esté ampliamente distribuida en el ganado, así -

como en las especies silvestres y el hombre (31, 45). 

Muchos de estos estudios hechos en animales silvestres, en los

que se incluyen ciervos, mapaches, hurones, getos salvajes, cerdos 

salvajes, pájaros, etc, han mostrado altos titulas de enticueroos

contra el virus serctipo Nueva Jersey de la E.v., lo cual indice -

que pueden ser reservorios de dicho virus {281 31, 44 1 45). 

Varias hipótesi• sugieren que el virus puede encontrarse en le

tierra o en los pastos y que los animales se infectan por inocula

ción, ya asa a travez de la piel o mucosa oral, en cuyo caso el '! 

aervorio del vin,s podría ser una planta y los vertebrados solo -

hospedadores accidentales (?). Jardim c. {2?) comprobó c;ue la 

transmisi6n de la enfennadad en animales susceptibles puede ser -

por contacto o por aerosoles, provenientes de animales infectados. 

Ya que los brotes da E.V. ocurren principalmente en los meses -

cálidos y lluviosos, y en vista de la rápida c!it'usián en grandes -

áreas y asociación de la an1'ennedad con predios boscosos y con e~ 

!Tientas de agua natural, se sugiere qua la ant'ennadad es transmi

tida por artr6padaa (10). Se ha logrado aislar de muestras da 1110&

cas, mosquitos y otros artrópodos, al virus da la E.v. en sus. 2 -

earotipas. Farris y colaboradores { 15) encontraron que varias esp! 

ciea da mosquitos aran capacez de transmitir mecánicamente el vi -

rus a animales da laboratorio. Bergold e Irwin (2, 26) lograren -

aislar al virus de las glandulas aalivales y ovarios de mosquitos

Aedaa aegypti, augiriando la posible transmisión transovárica. -

Tesh y colaboradores (42) d_emostraron qua los Phlebotomue puec!en -

transmitir la infección transovárica a su progenie y a laa anima -

lea auscaptiblea por picadura. 

A •diadas da 1982, •• preaent6 una epizootia muy extensa da -

E.,V. serotipo Nueva Jersey en Estados Unidoe, qua ·abarc6 loa Eeta

daa de Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Nuevo-
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México y Artzona, Estados bastP.nte altos y frtos. Nuevos casos de~ 

E.V. fueron invest.igedos y confirmados en diciembre del mismo año -

en Nuevo México, donde había frto y nieve varias semanas después de 

le estación de insectos vectores (4, 40). 

Las carecteristicas básicas que explican los mdtodos de transmi

sión y la permanencia cel virus da la E.V. en los diferentes nichoa 

ecológicos permanecen eún obscuras, no obstante los múltiples es -

fuerzas tendientes a esclftrecer estos y otroa aspectos epizootioló

gioos de la E.V. 

En cuanto a la presentación de virémias en esta enf'ennedad, 

Olitsky (35), despufs de instilar por vía nasal el vin,a de la E.V. 

serotipo Nueva Jersey, tanto en ratones jóvenes coma adultos, no p~ 

da hallar evidencia de infección sanguinas o aistdmica. Sin embargo 

en una epidemia de virus cocal, en roedores en Trinidad, se vió qua 

6sta no estuvo ac01npañada da una virémia suficiente como para inf'e,2 

ter insectos hemat6fagos con regularidad (29). Esto es apoyado por-

los estudios experimentales da Kowalezky y colaboradores: (32) he -

chos en bovinos, equinos y roedores, los cuales mostraban una vir6-

11ia de corta duración y títulos bej°"º Janlial (27) determinó que la 

inf'ección con el vin,a de la E.v. serotipo Nueva Je:rsay en bovinos

gestantes y no innunes, se acompañaba da la aparición de virimia -

que producía títulos bajos da anticuerpos por un parlado prolonga -

da. 
o 

Por todo lo anterior, se concluya que, al igual qua la tranami -

sión, la patogenia de la E.V. no ha sido todavía esclal"8cida, fal -

tanda más investigaciones refen,ntea a aste punta. 

HIPOTESIS1 El titulo de anticuerpos contra la E.V. producido por -

una primoinfacci6n, pro~ge al bovino contra una viri1111a en una se

gunda inoculación. 

OBJETIV01 La finalidad del presente trabajo ea la de detenninar si

los animales recuperados da una .infección con E.V.,. pn,santen vi-
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nimia daspu~e da una segunda inoculaci6n. 
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MATERIAL Y METOOOS. 

El presente trabajo se realiz6 con 10 bovinos Holstein hembras

de 4 a 5 años de edad, de los cuales, ? ya habían sufrido de la -

E.V, Dichos animales eran propiedad del Departamento de Producci6n 

Animal: Rumiantes, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoote~ 

nia de la Universidad Nocional Aut6noma de U6xico, 

Animales inmunosuprimidos: 

A 4 de los? animales que habían sufrido la enfermedad, se lee

aplic6 flumetazona {+} 0,01 rng/kg de peso corporal vía intramuac~ 

lar ceda 24 horas por un período de B d{as pra-inoculaci6n. 

Fase de inoculación: 

De los 4 animales inmunosuprimid011, 2 fueron inoculados con el

virus da la E,V, sarotipo Nueva Jersey, capa Twcpan (Ver.) (++) a-

ti B.6 / la dosis de 0,1 ml con un tulo de 10 DCT SO 1111; uno da elloa-

por vía oral, deposi tanda el virus en la pastura y al otro por ae

rcsol, utilizando un nebulizador { +++) que produce partículas men,g 

res de 2 micras en un SO'J{, de la niebla generada, y al resto partí

culas da 2 a 5 micras; al sin, a presi6n para generar la nabul1za

c16n fuá producido por una canpresora. El nabulizador se conectó a 

la compresora por IIIBdio de una manguera de 4 mm da diámetro, Otra

manguera del mismo diématro, f'u6 conectada a la salida del nebuli

lador por un extremo y e un embudo de plástico da 15 cm de diáme • 

tro en su porci6n más ancha para adaptarlo mejor al hocico de los

animales de prueba expuestos al aerotipo Nueve Jeraey del virus de 

la E.V. La nebulizaci6n dur6 lS minutos, 

Cada uno de estas aninales, estuvo acompañado durante le ino -

6ulac16n por otro bovino sin innunosupresi6n que tenía antecedan~ 

{+) Fluvet Laboratorio Syntex. 

{++) Obtenido de un animal enfal'llo del municipio de Tuxpan, Ver, 

(+++) Lab. Acron, Biez-Braathlng EQuipaient, Cal. USA • 

ff,i:\;I ¡ 
• , , .... ,, ·,r, ',l[Tíf.!\11.'!11,. l 70:"! nff•• 
1 •; : \, • • • - ' 

1iHBl..l01i:CA U NA ~1 
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tea de le enfermedad, los cuales recibieron les mismas dosis por -

idénticas vías, Un último animal, sin inmunosupresi6n, fué inocu~ 

do por la vía intrede:rmolingual con la misma dosis y serotipo del

vinaa da le E.V., el cual se aisló da loe demAs animales de prue -

ba, 

Animales controles; 

Se utilizaron 3 animales, dos fueron inmunosuprimidoa y con an

tecedentes de le er.fermedad. El tercero fuá un animal ain anteca -

dentes da le enfermedad. 

Animales contactos 

Se utilizaron 2 animales sin antecedentes da la enf'ermadad, Se

introdujeron a las 24 horas junto con los animales.inoculados ( u

no de ellas con loa inoculados por v!a oral y al otro con los ino

culadas por aerosol). 

Obtenci6n da sangra: 

Se tomaron 15 ml da sangra de le vana yugular, da cada uno de -

loa lO animales da pnaeba1 utilizando tubos da 20 111 con tap6n da-

bakeli ta que conten:lan lO per1- de vidrio, un d:la antes de la -

inoculaci6n, Daspu6s.da la inoculeci6n se muestre6 durante :11 d:las 

tamando muestras cada 12 horas loa primeros 5 d:las, y una muastra

cad~ 24 horas loa 25 d:las restantes. Las muestras se conservaron -

en congelac16n a -soec hasta al mQllllilnto de la 1noculaci6n en cul -

tivo celular. 

Obtenc16n de liquido eaaf6g~co-fan.ngao1 

Be lav6 la cavidad bucal con agua de la llaw y pósterionnente

por !Mdio del extractor esafágico-faringao da Routman, H obtuvie

ron apraximad.-nte lS a 20 111 da liquido asofágico-faringao en -

tubas da p16stico can rosca que conten:lan aoluc16n da Harfc ( +) an

( +) Soluci6n de Harfc, praparada aagún el manual da atadas de la -

boratorio da la Comiai6n M6xico-Amer1cana para la prewnl16n • 

da la Fiabn af'toaa. 
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la misma cantidad; el liquido se conserv6 en congelación a -60oC -

hasta el memento de la 1noculeci6n en cultivo celular. Se obtuvo -

el liquido los días 1 pre-inoculaci6n y 3, ?, 10 y 15 pos~inocu -

laci6n. 

Aislamiento del viruss 

6engre1 Les muestras de san~n, fueron agrupedas de acuerdo al die

del muestreo, en orden orogresivo e identificadas según el nú~ro

de arete de la vaca. Tales muestras fueron inoculadas en cultivos

de cUulas Vero Maru ( +) utilizando como in6culum la sangre dasfi

brinada a razón de O. l ml por cada tubo de Leygton, pasando daa -

pu~s los tubos a incubar a 3?ªC, en donde permanecieron 3J minutos 

para qua hubiera adsorci6n del virus, Despu6s de ese tiempo, a ca

da tubo se la agregó 3 ml de medio de Eagle ( ++) y se pusieron a -

incubar a 3?•C. Por cada 10 tubos inoculados, ae pusieron 2 tubos

controles, que consistian en medios de cultivo con solución sali -

na. Todos los tubos se revisaron a 1aa 24 y 48 horaa para buscar -

afEcto citopático que indicara vi:nSmia. 

A 1aa 24 horas pos~inoculaci6n, las muestras que resultaron -

negativas, ea les hizo un aagundo pase en c61ulaa Vero Maru utili

zando como in6culum O, 1 ml del cultivo celular original, incuban -

dose a 3?•C y ea revisaron a las 24 y 48 horas para buscar el efeg 

to citopático, Les muestras negativas•• tomaron camo tal. 

liquido esofágico-faringeo: Les muestree de liquido esofágico-fa -

ringeo se descongelaron y fueron maceradas en morteros da Tam -

broeck para liberar al virus de las c6lulas existentes, daspu6a -

del cua~ fual'án pasadaa a tubos da centrifuga de plástico de JO 111 

(+) Capa·celular Vara Maru, ·obtenida1del··Labaratorio Nacional de -

Diagnostico de Enfel'IIIBdadea Animales, Ames, Iowe, USA. 

( ++) Medio de Eagla, preparado de acuerdo al 111anual de llllltodos da

laboratorlo de la comisión Uxico-Amarlcana para la prewn -

ct6n de la Fiebre aftosa. 
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y centrifugadas en le centrifuga refrigerada e 4•C, a razón da -

1350 g (grevedades) durante 5 minutos, transfiriandosa el sobrana -

dante a tubos da ensaye da 5 ml, en donde ee les agreg6 antibi6ti

co (+). 

Este sobrnnadante fu6 utilizado como in6culum an c6lu1Bs Vero -

Meru, utilizsnt!o 0,1 ml da ese inóculum y se dejaron 3l minutos en 

incubeci6n a 3?-C pera que hubiera adsorci6n del virue, Oespufs de 

ese tiempo, a cada tubo se le agregó 3 ml da medio de Eagle, deja~ r 

do 2 tubos controles por cada JO tubos inoculadoa. Se pusieron a -

incubar a 37-C y ae n,vtsaron a las 24 y 48 horas para buacar efe,2 

to citopático, qua indicara la presencia del virvs en la faringe, 

A las 24 horas pos~inoculaci6n, laa muestras qua resultaron -

negativas, ea les hizá un segundo pase en c6lulas Varo Maru, util! 

zendo como in6culum O, 1 111 del cultivo celular original, incuban -

dose a 37oC y ae revisaron a las 24 y 48 hol'IIII para b.,.car ef'ecto

ci top,tica. Lea muestras qua salieron rwgativas, •• t01118ran 001110 -

tal. 

Ali•ntaci6n1 

Le alJ.Entaci6n que llllvaron loa animales durante todo el pe -

riada que dul'6 el axpari•nto flA paja de avena, alimento caneen -

trado y agua ad libitum, 

Lugar da realizaci6n de 1u pn,abas de laboratorios 

Todas las pruebas de laboratorio se realizaran en al labol'B1:a;• · 

ria de alta aeguridad de la Cam1a16n dxico-Americana para la pre

vanai6n de la Fiebre aftosa, ubicado en las instalaciones del Ins

tituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, Palo Alto, D.F. 

Lugar de estancia de laL.animalee de pruebas 

(+) Peniciline-EstraptDlllicina, preparado de acuerdo al manual de -
' \ 

m6todoa da labol'etorio de la Comis16n U6Xico-A•l'icana pal'e la 

prevanc16n de la Flebn aftoaa, 



m 

Fué el edificio destinado a las enfennedades infecciosea del -

Departamento da Producci6n Animal: Rumiantes, de la Facultad de M! 

dicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional Aut6no

ma de M6xico. 
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RESULTADOS 

8ANrrrtE1 

Animales inoculados. por aerosols Tanto en el animal :l.nmunosupri

mido como en al no :l.nmunosuprimido, no fu6 posible detectar v:l.rimia 

en las muestres da sangra durante dos pases ciegos en c6lulas Verc>-

11an.i. Loe mismos rasultedos se obtuvieron en el animal contacto. -

Ninguno do lae trae animales manifest6 signos clfnicos. 

Animales inoculados por v!a alimenticias Tanto en el animal in -

munosuprimido c01110 en el no inmunosuorimido, no fu6 posible detac -

ter v:l.rimia en lea muestras de 11angra durante doa pasee ciegos en -

c6lulas Varo f.~e1ru. Laa aiemos raeultados ea obtuvieron en el animal 

contacto. Ninguna da loa trae an:1.melae manifast6 signos clinicaa. 

Animal inoculado intrade:rmol:l.ngualmantaa Da todos loa animales -

inaculadae y contactos, este fu6 al única Qua manifest6 aignae cU

nicae,. ain embarga, fu6 imposible detectar v:l.rimia en las mueatree

de aangl'II durante doa. pua• c:l.agae; en a61ulaa Varo Uan.i. 

Animaln contraleu Laa trae an:l.lllalaa cantrolaa, das irnunaau -

primidQS¡ can antecadantaa clinicae de la entarmedmt, y una no 1~ 

noaupl'imido y ein antacadantee de la entarmadad, fueron Ngativoa a 

v:l.rim:l.a daepu6• de das, psia•- ciegas. en cultivoa calularaa Vero lle -

,,... 
UQUIDO EStFAGJCo-FARINGE01 

Na fu6 paaibla aialar al v:l.rua de la Eatamatit:1.11 vaeicular ea~ 

tipo Nueva Jeraey en ninguna da lae, daa, pasas. cieg01t en c61ulae Ve

ro Uan,, inoculadas can muaatraa da liquida aaaf'igico-fal'ingea, to

J11adB8 lae d:iaa una prainaculaci6n y en loa diaa 3; ?, lO y 15 posir 

,jnoculaci6n y parteneciantee a loe an:l.•alae inoculadae y testigos. 

t•(]U~tib bt ti,t~ICINA VETER\HAR\;l. 'f znon:CIII 

alBL.IOTt:CA U N A M 
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DISCUSION: 

De los animales que ,ueron inoculados por diferentes vías, sel"!! 

sol, alimenticia e intradermolingual, solo este últi~o manifestó -

las lesiones y signos caracten.sticos de la enfermedad (16, 21, 2? 

28, :n) • 

Loa animales inoculados por vía alimenticia no demostraron le -

en~ermeded, esto perece tener relación a lo Que se menciona de que 

los animales, aue c0111perten pesebres y bebederos contaminados con -

el virue da la E.V. no muestran signos clínicos (JS); sin embargo, 

Jardim (2?) reporta qua la E.V. se transmite por contacto directo

y compartie...So forraje y agua contaminada. Henson {22) contradice

lo anten.ar, al mencionar q.,.,las ingestiones del virus da la E.V. 

por al· ganado no 1...Sucen a 1nfacci6n y que no todos loa animales -

af'ectadoa.muestran signos de enfermedad. 

Jardim (2?), menciona que la enfermedad pueda transmitirse pol'

aarosol, obs81'Vaci6n qua no ea pudo comprobar en el presenta as~ 

dio. Bin embargo, aste autor utilizó animales sin antecedentes el! 

nicOSi da la enfannedac:11 entanto qua en al presenta trabajo se ut,! 

lizal'On ani•la• previamente expuestos al virus de la E.V., con lo 

qua se dalll08tr6 q.,. una primoinfecci6n con al mismo aerotipo del -

vin.e, •• aut'icianta para proavar a loa bovinoa da la anfarmadad

PDI" un afia, auar.so san expuestos par via alimenticia o aerosol, en 

co...SicioNe axparimantalaa. Por au parta, Hanaon (22) raparte qua

el v1n.e esparcido en la nariz del ganado solo produce une infac -

ci6n inaparante. 

La apliaac16n da corticostaroidaa a dos animales inoculados, se 

hizo basándose en loa estudios da Jardim y Brtcaño (5, 2?) qua ae

ilalan que la adllliniatraci6n da imunosuprasorae, favorece la pnt -

aantact6n clinica de la E.V. En al presenta trabajo, ninguno de • 

los ani•laa innunoauprlmidos 111enifeat6 la anfennadad cUnica•nta 

CDIIPl'Clbe...Sosa an este caso, qua la Pri1110infecct6n fué auticiante -
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para proteger a los bovinos de la enfermedad, lo cual se apoya en-. 

lo mencionado por Bloocl y Henderson y Cotton (3, 11), de que la in 

fecci6n provoca una s6lida inmunidad por seis meses o más. 

En el pres::inte estudio, las vacas de prueba tenían aproximada -

mente un año de haber sufrido la E.V., con lo cual se muestra que

la protecci6n toclevia esteba vigente, lo cual es· apoyado por otros 

autores (11, 27, 43) que reportan que a partir del punto máximo de 

respuesta, hay una ligera disminuci6n del titulo de anticuerpos P.! 

ro oue se logra mantener por casi un arlo y en ocasionas por m'8 -

tiempo. 

Al analizar la sangre, nin~ún animal de prueba •anifast6 viri -

mio y al analizar al liquido esofágic~faringeo, no se damostr6 le 

presencia del virus en faringe, comprobandose que le protección da 

una infacci6n anterior ea suf'icienbt para proteger al animal, y 8!. 

to es apoyado por Hanson (21) qua menciona que los bovinos poseen

er.!icuerpos neutralizantes qua pueden persistir por? arios, o •ú y 

que en otras especies.como los caballos son refractarios a una ra

exposici6n muchos meses después da haber sufrida le E.V. 

Sin embargo, Kahrs (31) menciona .que la irnunidad puede ser ~ 

ta par la introducci6n de una gran cantidad de virvs en el tajid~ 

mucosal, lo que c~ncuarda can la ob&el'Vada en al presenta trabeJa, 

donde el ~nica animal expuesto por vía intradel"lllolingual y can an

tecedentes clinicos del padecimiento, desarrol16 J.esianes t!picea

de le enfermedad. En asta Olti•o casa no ruf posible datactar vi~ 

mia, aspecto no considerada en al trabajo de Kahrs y qua ea debida 

a qua aún cuando la imunidad es capaz da inhibir la virimia, no -

lo ea para evitar las lesionas lacalea pl'Qducidu por al vil'UII 1~ 

culada en forma axperi•ntal. 
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