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SUMMARY

Por estudios epidemiologicos realizados en un foco
de fiebre aftosa se pudo determinar que animales portado
res del agente, luego de transcurridos ocho meses de haber
enfermado, fueron la fuente de infeccion y responsables
del episodio registrado. En el area no se habla tipificado
ese virus anteriormente. Se resalta el hecho de que existio
una asociacion de condicionantes, cuyo efecto directo fue
la ruptura del equilibrio agente huesped, y la de la trasns
misibilidad, desarrollandose un proceso infeccioso.
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Epidemiological studies performed in a Foot and
Mouth Disease outbreak confirmed that eight months
post-infection. animal carriers were responsible for the

new outbreak. The virus substrain had not been identi
fied before in this region.

I t is remarked the fact that infection ocureed by
the association of conditioning factors which broke the
equilibrium host/agent, as well as transmisibility.
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INTRODUCCION

Hasta el presente han fracasado los intentos de
transmision experimental de la infeccion de un portador
sano a an imales susceptibles, pero todos estos trabajos se
han realizado en condiciones experimentales de laborato·
rio, sin embargo hay evidencias de campo que parecen
confirmarlo.

En toda poblaci6n infectada se mantiene en algu
nos de sus individuos durante un perlodo variable, virus
en estado de "Iactencia" no siendo siempre previsible, el
desen/ace del equilibrio virus huesped en una poblacion.

Sin embargo se ha observado que en determinadas
condiciones ecolOgicas el virus que se encuentra en estado
de "Iactencia" en un animal al ser el animal sometido a
stress 0 tension !cambios de potreros, confinamiento con
fines de realizar pruebas de conversion alimenticia, movi
mientos. etc.) replica, pudiendo determinar en una pobla
cion susceptible la aparicion de la enfermedad.

De las hip6tesis porpuestas por Rosenberg, F. y
Auge de Mello, P. (3) la mas probable para el C8S0 en es
tudio, es que el animal portador de virus aftoso puede ac-
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tuar ocasionalmente como fuente de infecci6n, siempre
que coexistan factores condicionantes indispensables y
el Modelo 2.2 de la Tabla 1 para la transmisi6n condicio
nada de la fiebre aftosa entre portadores y susceptibles
serfa la mas probable para el foco que se invetigO (ver Ta
bla 11.

La pregunta de si un animal portador puede ser
fuente de infeccion de aftosa, no ha tenido respuesta sa
tisfactoria siendo discutida. EI presente trab8jo es un
aporte a los estudios realizados para determinar si los
"portadores" pueden ser fuente de infecci6n en fiebre
aftosa capaces de desencadenar la enfermedad cllnica.

EI estudio fue realizado en el Centro de Investigacio
nes Agropecuarias "Alberto Boerger" (CIAAB) del Mi
nisterio de AGricultura y Pesca y evidencia de que en
condiciones particulares, la transmisi6n de virus por
contacto de un portador con animales susceptibles, es
posible.

MATERIALES Y METODOS

La enfermedad se registro en el CIAAB ubicado en
el departamento de Colonia.

La actividad pecuaria se dividla en tres unidades
productivas: carne, leche y lana, las cuales podrfan con
siderarse como tres establecimientos diferentes. ya que
cada una de elias tenia tot~1 independencia t6nico ad
ministrativa.
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TABLA 1. Modelos ~rlll tnnsmisi6n condicioMdl dell fiebre tfto. entre portlldor. y IUSCIptiblts·

Modelo Sujeto de Ie condicibn F8Ctor condicionante Efecto dlraeto Consecuencla Hu6lped afectado

1.1. L Hu~sped portador Tiempo Descenso de la tasa de Aumento de la multiplicaci6n Portador susceptible
Ausencia de estimulos anti- anticuerpos de convales- V excreci6n de virus
~nicos sacundarios cientes

1.1.2 Hu~sped portador Tensi6n Disminuci6n de la inmu- Aumento de la multiplicaci6n Portador
nidad especffica V10 re- V excreci6n de virus. Auman-
sistencia inespeclfica. to de la susceptibilidad celular

1.2.1 Virus del portador Presencia de otro virus afto- Modificaci6n de las C8- Aumento de la muItiplicaci6n Portador. Contacto SU5-

toso 0 de otro grupo (pioorn8- racter(sticas anti~nicas y excreci6n de virus ceptible
virus).
Recombinaci6n entre ambos

1.2.2. Virus del portador Mutaci6n a nlvel de 105 deter- Modificaci6n de las ea- Aumento de la multiplicaci6n Portedor. ContKtO SU5-

minantes anti~nicos.Selec- racter Isticas antigt\nices y excreci6n de virus ceptlble.
ci6n por anticuerpos

1.2.3 Virus del portador Mutaci6n a nivel de otras C8- Aumento de la infeccio- Aumento de la agresividad del Contacto susceptible
ractedsticas sidad y/o patogenicidad virus

2.1 Hu~sped susceptible Presencia de un individuo muy Magnificaci6n de la sus- Desarrollo de un proceso infec- Contacto susceptible
.. susceptible como integranta de ceptibilidad cioso con una dosis mInima de

un cicio continuo de pasaje de virus.
virus.

2.2 Virus Condiciones climaticas 6ptimas
para la viabilidad viral

Megnificaci6n de la Desarrollo de un proceso infec- Contacto susceptible

Ambiente Alta tasa de contacto transmisibilidad cioso

Hu~sped portador Presancia simultjnea del porta-
dor y de un individuo muy sus-
ceptible durante un pedodo de
rNxima excreci6n de virus
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TABLA 2. Protocolo de materiales faringeo esofigico

1. Establecimiento: Centro de Investigaciones Agricolas "Alberto Boerger"
2. Propietario: Ministerio de Agricultura y Pesca
3. Virus tipificado: "A" Bag'
4. Fechas de recoleccion: 5.XJ77 (*) y 19.X.917 (**)
5. Especie: bovinos 5.1 Raza: crUD ceb'" 5.2 Categoria: novillos
6. Fechas de recibo en Div. Laboratorio: 6.X.917 y 20.X.917

RES U L TAD 0 S

IdentificeciOn CITOCULTIVO SEROLOGIA

No. tatuaje del Oiade Efecto citoplitico Fijaci6n del
animal inoculaci6n facha de obsva. Subltracto Pal8jes Res. complemento

6159" 6.X.977 11.X 1377 IBRs2 2 + Virus "A" Bage
6083" 6.X.977 21.X .977 IBRs2 2 - Negative
6053" 6.XE77 21.X .977 IBRs2 3 - Negative
6160" 6.XE77 18.X .977 IBRs2 2 - Negative
6159" " 20.X.977 24.X .977 IBRs2 1 + Virus "A" Bage
6078"" 20.X.977 10.XI.977 IBRs2 3 - -

6133"" 20.XE77 10.XI.977 IBRs2 3 - -

6148"" 20.XE77 10.XI.977 IBRs2 3 - -
6178" 20.XE77 24.X .977 IBRs2 1 + Virus "A" Bage
6184"" 20.X.977 24.X .977 IBRs2 1 + Virus "A" Bage
6201"" 20.X.977 24.X .977 IBRs2 1 + Virus "A" Bage
6253" 20.X.977 24.X .977 IBRs2 1 + "A" Bage
6135' " 20.X.977 3.X1.977 IBRs2 3 - Negativo
6156"" 20.X.977 28.X .977 IBRs2 3 MD (_l Virus"A" Bage

(_) Monocapa destruida

(amp)



EI episodio objeto de lIItudio tuvo IUgllr en Ie Uni
dad de C8rne, afec:tando un lote de 139 novillos de sabre
allo, reunidos pera realizer pruebas de conversi6n ali
menticia. Casi todos los animales eran cruza Hereford,
por ceblJ = 41; 3/4 Hereford por Charolais, Hereford
por Holando, Holando por Limousin V Holando • 98.

De ellos, 41 novillos curza con ceblJ hablan arri
bado hacla 38 dlas procedentes del departamento de
Rivera (ver Mapal ubicado al norte del pels.

EI lote total de animales, luego de pastorear en
un potrero de 22 Ms. de pradere artificial, fueron lIe
vados a un segundo potrero de 13 h6s. donde se observ6
el primer animal enfermo e los seis dlas.

Para el estudio del foco se dispuso de los siguien
tes materiales y metodos.

M8tarial.
colectores Pro-Beng de bovinos
medio de diluci6n y conservaci6n Eagle (500 ccl
heladeras, agujas de sangria
frascos para suero (capacidad 50 cc cada uno)
iod6foro, alcohol
TIE (triclorotrifluoretano) 0 cloroformo

Mttodol
inoculacion sobre monocapes de ~Iulas IBRS
seroprotecci6n y seroneutralizaci6n inmunod~usi6n
fijaci6n de complemento

Partiendo de la hip6tesis de que el origen del foco
se relacionara con la existeneia de animales portadores,
se realizaron extracciones de exudado fadngeo esofagico
(LEF) en la cantidad en que el equipo de que se disponfa
en el momento de atenci6n del foco 10 permiti6.

Para ampliar la muestra en los novillos cruza con
cebu se extrajo simultaneamente para estudio de VIA de

12 animales, adem.. de 4 exudados (LEF), En la primera
oportunidad el total de 8Ilimales estudiados fue de 16,
correspondient.. al ,,"upe dI 41 cruze cebues (39 "" 1Iega
dos al establecimiento 'f quit no presantaban y no presen
taron sfntomas c1fnicos de la enfermedad desde el comien
zo del foco hesta su extinci6n. enfermando lJnicamente el
resto de los novillos en contaetc con ellos.

En consideraci6n a los resultados obtenidos del pri
mer lIItudio,' que arrojaron un VIA positivo y un aisla
miento de virus "A" Bage, se procedi6 a realizar nuevas
extracciones de material fadngeo esofagico (LEFI.

Se destaque que el VIA + de la primera oportuni
dad es el animal tatuado con la caravana 6253. (Tabla 2)

RESULTADOS Y DISCUSION

EI virus tipicado per el Laboratorio Oficial de
OILFA fue el virus tipo "A" Bage.

En la tabla 2 sa obtervan los resultados de los
materiales esofagico farfngeos.

EI modelo 2.2 propuesto por F. Rosenberg y P.
Auge de Mello en la Tabla 1 se aplicada en este estudio
ya que se puede determinar la presencia de virus "A"
Bage en los novillos cebues, concomitante al aislamiento
de este agente de los otros animales que enfermaron c1fni
camente.

En Tabla 3 los tftulos de anticuerpos por sero neutra
lizaci6n y seroprotecci6n, de los animales cruza cebu en
trados al establecimiento procedentes del departamento
de Rivera portadores del agente causal.

Del estudio epidemiol6gico realizado podemos
seiialar sobre el agente, el huesped y el medio ambiente,
los siguientes puntos:

a) Agente: el virus"A" .Bag8, no habfa sido diagnos
ticado en el departamento de Colonia ubicado al
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TABLA 3. Dsterminlcion de titulos en los Inimlles cruz-cebil

Seroneutral iZllci6n Seroprotecci6n

No. Suero· Fecha "A" COLo76 Fecha A24 Cruz. 0, A24 C2 (Pando)

6192 9.XI.77 2.0 4.06 3.21 4.13

6198 9.XI.77 2.0 3.93 3.21 4.13.
6135 9.XI.77 2.0 2.87 3.21 1.73

6013 23.XI.77 2.0 9.XI.77 1.9 - - -

6184 23.XI.77 2.0 9. X1.77 1.9 3.61 3.21 3.96

6042 23.XI.77 2.0 9. X1.77 2.0 3.42 3.21 3.80

6078 23.XI.77 2.0 9. X1.77 2.0 395 3.21 2.25

6203 23.XI.77 2.0 9.XI.77 2.0 4.10 3.21 2.63
6253 •• 23.XI.77 2.0 9.X1.77 2.0 4.03 3.21 -
6210 23.XI.77 2.0 9.XI.77 2.0 3.90 3.21 3.06

6137 9.XI.77 2.0 9. X1.77 4.23 3.21 3.35

6166 9.XI.77 2.0 4.23 3.21 -

. EI numero corresponde a III caravana que identificaba el animal

•• VIA positivo



sur del pars, hasta ese foco.
b) Hu6lped: consideramos que en la Unidad de

Carne, existieron bovinos receptores del agente
(enfermos) y animales que podemos considerar
como dadores (portadores) que fueron los cruza
cebu.
Respecto a los "receptores" podemos inferir que

su est8do inmunitario al momento en que se produjo la
enfermedad era deficiente debido a que estaban en los
90 dres post vacunaci6n y la cepa de campo no era ade
cuadamente neutralizada por los anticuerpos inducidos
por la vacuna existente en el mercado
Para los bovinos "dadores" observamos las siguientes
caracterlsticas:

srquica descrita por C. Pasturino (3),

Se destaca que los animales fueron confinados en
un potrero de 22 hllis., subdividido a su vez en parcelas de
4 has. a efectos de poder hacer rotaci6n de los animales en
prueba de conversi6n alimentaria.

los animales cruze con cebu poseran buenos niveles inmu
nitarios (Tablas 2 y 3) alcanzados a trav~s de repetidas va·
cunaciones en el transcurso de la onda epid6mica que se
registr6 en el pars durante el primer semestre del ano
1977. La concici6n de portador con niveles de anticuer
pos circulantes asr como su duraci6n como tales, no de
penden de estos niveles

algunos de ellos habran enfermado de aftosa segun estu·
dios epidemiol6gicos retrospectivos, en el departamento
de origen (Rivera) a fines de febrero principio de marzo
de 1977 0 sea (8 meses atrllis a la fecha en que aparecio
la enfermedad en la unidad productiva de carne, cuando
el pars se vio afectado por una onda epid~mica provenien·
te del estado de Rro Grande del Sur, Brasil.

en el departamento de Rivera durante el ailo 1977 predo·
min6 una onda epid~mica a virus tipo "A" Ba~ no tipifi·
candose otro tipo de virus en esa zona, mientras que el
departamento de Colonia no se vio afectado por esa onda
epid~mica y el unico foco a ese tipo de agente es el des·
crio en el presente trabajo.

estos animales fueron trasladados desde el establecimiento
de origen haste el CIAAB en cam ion, en un dra de baja
temperatura y fueron sometidos en el trayecto ados ba·
nos contra la garrapata (uno al sal ir y otro en Paso de los
Toros, lugar de paso de zona sucia a limpia de garrapata)
{ver Mapal.

c) Media ambiente: existe una alta tasa de contacto,
139 bovinos en 22 hllis., con presencia simultllinea
de an imales susceptibles y portadores.

Para completar el estudio epidemiol6gico se reali·
z6 en un radio de 15 km., a la redonda un relevamiento de
establecimientos, recabando informaci6n sobre:

La ultima de las balneaciones ocasion6 la muerte
de uno de los animales por frio (partieron 42 lIegando
al CIAAB 41 animales),

al ser trasladados al nuevo "habitat" sufren una tensi6n

dotaci6n de bovinos, ovinos y suinos en cada uno de los
predios;
datos sobre vacunaci6n en esos animales;
historia de presencia de la enfermedad en esos predios;
antecedentes de mangueras en lanares;
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antecedentes de problemas podales en cerdos, u otro he
cho relevante en esta especie como muertes subitas, tipo
de alimentaci6n recibida, etc.;
estudio de mataderos, su ubiceci6n y movimiento de ga
nedos hacia los mismos con especial cuidado en el origen
de I. tropes.

A nivel departamental se realizaron reuniones con
los profesionales mlklico veterinarios oficiales y particula
res para informar sobre el foco y solicitar la colaboraci6n
avisando de nuevos focos que pudieran ocurrir asl como
atender inquietudes que los mismos pudieran tener fren
te al problema.

Los resultados obtenidos en las investigaciones evi
denciaron que:
1. el virus "A" Bag6 fue diagnosticado para el departa

mento de Colonia solamente en el foco estudiado en
el CIAAB.

2. Se descart6 .Ia existencia de otras fuentes probables
de infecci6n a ese virus en el departamento afeetado.

CONCLUSIONES
Del &studio realizado se puede concluir que bajo

ciertes condiciones de stress 0 tensi6n, como ser cambios
de temperaturas, movilizaciones de ganado, con diversos
objetivos (ferias, banos, manejo propio de los embleci
mientos, destete, marcaci6n senalada de destete, etc.) el
virus que se encuentra en estado de "Iactencia" en el ani
mal portador replica determinando la enfermedad, en una
poblaci6n susceptible siempre que se reunan las condicio
nes que favorezcan su manipulaci6n, como las que se die
ron en el presente trabajo en condiciones naturales.

EI hecho estudiado se valida al realizarse un estudio
concomitante de sueros de los animales sospechosos de ser
portadores con busqueda de anticuerpos de infecci6n viral
(VIA) en el mismo tiempo que se realiz6 la recolecci6n de
exudado farlngeo esofagico (LEF) de los bovinos con el
colector Pro Bang, asl como los resultados dados por el
laboratorio de los anticuerpos especfficos para la cepe de
virus "A" Ba~ no contenido en las vacunas, en los ani-
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males cruza cebu (Tabla 2).
Se debe tener presente que una porporci6n alta de

animales convalescientes van dejando de ser VIA+ con el
paso del tiempo y algunos investigadores consideran que
en 8, 9 meses post·infecci6n natural,s610 queda un 40 ~

de los bovinos como tales (2).
La mayorla de los autores han encontrado que el

virus deja de ser detectado de 4 a 5 masas post-infecci6n
en mas de la mitad de los individuos tanto en una pobla
ci6n infecteda experimental mente, como en brotes natu
rales de la enfermadad (4). De igual forma sa deben te
ner en cuenta las fluctuaciones en los niveles de anti·
cuerpos especfficos segUn el momento en que sa reali
ce la sangrfa, siendo m's valioso repetidas sanglas ya que
la negatividad del examen serol6gico en un momento da
do no indica que el animal no sea portador.

Se debe tener cuidado al interpretar los resultados
de aislamiento viral por el metodo de Pro Bang ya que en
determinadas condiciones la replicaci6n viral es tan baja
que no alcanza a detectarse virus en los intentos de ais
lamiento; esto se valida aun mas si se consideran los erro
res de t6cnica, especialmente obtenidos en el campo con
siderando el tiempo de recolecci6n y siembra, as! como
el tratamiento que reciban las muestras.
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