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RESUMEN

TRABAJO ORIGINAL

AISlAMlENTO E IDENTIFICACION DEL PARVOVIRUS PORCINO
EN EL URUGUAY

GUARINO, H.·; SIENRA, R.··; VARGAS, R.•••

SUMMARY

Ante la sospechu clinica de parvovirosis por
cirnJ (PVP) en el pais, se procedio a Ia investiga
cion del agente causal en materiaies provenientes
de matadero.

EI aislamiento /lte realizado a partir de /etos
suinos momi/icados. La identidad del virus /ue con'
Jirmada mediante las tecnicas de he11Ulglutinacion
(HA) e inhibicion de la hemaglutinacion (HI), asi
como por sus propiedade$ /isico-quimicas: resis
tencia al eter, clor%rmo y deso"icolato de sodio,
/iltrabilidad y termoestabilidad.

Se en/atiza la importancia de considerar al PVP
como uno de los principales agentes causales de
in/ertilidad en la cercla.

Palabras Clave: PARVOVIRUS PORCINO,
INFERTILIDAD EN LA HEMBRA.

The presence 0/ porcine parvovirus (PPV)
infection was clinically suspected in the country,
and investigations 0/ the causal agent were carried
on in abottoir samples.

Porcine parvovirus was isolated from tissues
0/ mummified fetuses. Haemaggllttination (HA) .and
haemagglutination inhibition (HI) techniques, as
well as physicochemical properties: resistence to
ether, chloroform and deo"ycolate, /iltrability and
effect 0/ heating, confirm the viral isolate.

The importance 0/ considering the PPV as one
0/ the principal agent 0/ infertility in sows is
emphasized.

Key Words: PORCINE PARVOVIRUS,
FEMALE, INFERTILITY·
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INTRODUCCION

Las perdidas economicas debidas a desordenes
reproductivos poseen una gran importancia en los
establecimil'ntos dedicad08 a la cria intensiva d~

suinos. En estos casos la infertilidad suele ser atri·
buida a di~balances nutricionales, errores de manejo,
intoxicaciones 0 procesos infecciosos de variada in
dole (4) (3). Sin embargo, en la mayoria de los
ca~os no resulta posible establecer con exactitud la
etiologia del problema (2).

La infertilidad de origen infeccioso suele ma·
nifestarse por retornos al servicio, abortos, mODli·
ficaciASn fetal, 'nacimiento de camadas pequeiias y
retardo del crecimiento en los lechones (5) .

Numerosos ogent.es virales se han relacionado
con bajas performances reproductivas, aunque el
rol de cada uno de ellos no ha sido aun claro
mente definido. En tal sentido, Dunne y col. (1965),
establecil'ron el termino SMEDI -acronimo que se
refiere a natimorto, momificacion. muerte embrio
naria e infertilidad·- para designar a un grupo de
virus dl' elevada patogenicidad hacia los fetos suinos.

En la actualidad el empleo del termino SMEDI
se reserva para aquellos trastornos reproductivos
originados exclusivamente por enterovirus (6) (27),
lIunque algunos autores mantienen todavia el se'ntido
amplio empleado originalmente (4) (8).

Ademiis de los mencionados enterovirus, otros
virus se han relacionado con la infertilidad de la
cerda, incluyendo al de la Peste Porcina Clhica y
Africana, Fiebre Aftosa, Parvovirus Porcino (PVP),
S~udorrabia, Influenza Porcina, Encefalitis Japonesa
tipo B, reovirus y adenovirus (2) (4) (7) (8) (11)
(IS).
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Los enterovirus y el PVP representan, eegun
los relevamientos efectuados en numerosos paises,
los agentes virales mas importantes en relacion a
la infertilidad de la cerda (6) (7) (13) (15). El
PVP se asocio con problemas de fertilidad recien
a partir de 1a decada del '70, considerandose en la
actualidad como el principal respo'nsable de la mor
talidad embrionaria y fetal de la especie (20). El
agente posee amplia difusion mundial (7) (11) (16)
(17) (19) (23) (24) (25). estando su poder pa
togeno limitado exclusivamente a embriones 0 fetos
suinos (10) (13) (23) (27).

En nuestro pais ciertos disturbios reproductivos
en cerdas, particularmente aquellos relacionados con
el hallazgo de fetos momificados al parto, han mo
tivado interes creciente por la e'n.fermedad.

El objetivo del presente trahajo es comunicar
el primer aislamiento y posterior tipificaci6n del
PVP en el Uruguay, realizado a partir de fetos
momificados provenientes de matadero.

MATERIAL Y METODOS

Coleccion de las muestras

En matadero, se inspeccionaron organos geni
tales internos de cerdas preiiadas, remitiendo a la
Facultad de Veterinaria aquellos que presentaban
fetos momificados. Un solo utero, que contenia en
total diez fetos momificados, fue destinado al aisla
miento del virus. El tamaiio de las momias oscilo
entre 3,5 y 9 cm de largo, correspondiendo a una
edad estimada de 35 a 60 dias de gestaci6n

Para cl aislamiento se utilizo la tecnica de Joo
& Joh'nson (1976), oplicable a fetos de menos de
16 cm de largo (12). Con tal finalidad se confec·
cionaron tres grupos de fetos. segun su tamaiio
aproximado: dos con tres y uno con cuatro; for
mandose un cuarto grupo con los anexos fetaIes
correspondi,entes. Todos los analisis se efectuaron en
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el Departamento de ViJ'ologia del Centro Investi·
gaciones Veterinarias "Miguel C. Rubino" (CIVET).

Cada muestra fue triturada meea'nieamente en
solucion salina tamponada (PBS), logrando una
suspension del 10 0/0. Luego de eongelar a -709 C
y deseongelar, tres veees, se clarifieo mediante een
trifugacion a 1.000g duranle 10 minulos, ulilizando
el sobrenadante para las diferentes pruebas.

HemaglutilUlci6n (HA)

Se empleo la prueba e'n mieroplaea, eon fondo
en V, utilizando globulos rojos de eobayo al 0,6 %,
suspendidos en solucion tampon Veronal Salino
(VBS) pH 7,3. A diluciones seriadas en base dos, de
0,025 ml del sobrenadante en VBS, se Ie adicio
naron 0,05 ml de la suspension de globulos rojos.
Las plaeas se mantuvieron a temperatura ambiente
durante 1 h., proeediendose luego a su lectura.
Los resullados se expresaron eomo el reciproeo de
la mayor dilueion posuiva.

Inhibici6n de la HemaglutilUlci6n (HI)

Se aplieo la teeniea de Clarek & Casals (1958)
en mieroplaca ,utilizando como antigenos a los so'
brenadantes con actividad de HA enfrenlados a un
suero hiperinmune de referencia. El a'ntigeno de
PVP, asi como el suero positivo control, fue pro'
porcionado por el Dr. T. St. George *.

Filtrabilidad del Antigeno

Los sobrenadantes se filtraron medianle Milli
pore" de 450 y 200 nm de diametro. Los reBul
tadoB Be evaluaron mediante HA.

Re&i&tencia del Virw

de los felOs momificados evidencio propiedades he
maglulinanles al ser enfrenlados anle globuloB rojos
de cobayo. Los IIlulos de HA fueron praclicamenle
similares en los tres grupos de felos (Tabla 1). EI
sohrenada'nte correspondienle a los anexos fetales,
por su parle, carecio de efecto hemaglutinante.

Identificaci6n

La propiedad hemaglutinante de los sobrena
danles correspondientes a los felos momificados, fue
especificamente inhibida al enfre'nlar el antigeno
con el suero hiperinmune de referencia (Tabla 1>.

TABLA I. Titulos de HA e HI en los grupos de
fetos momificados (1-3) y anexos (4).

iUuestra Titulo
-----

HA HI

I 1:256 1:512
2 1:128 1:256
3 1:128 1:256
4 negativo negativo

La filtracion de los materiales no produjo per
dida significativa, mayor de una dilucion, en las
propiedades hemaglutinantes, tal como se observa en
la Tabla II. La temperatura, eter. cloroformo y
desoxicolato de sodio, tampoco alteraron significa·
tivRDlente al antigeno, evidenciando BU resiBtencia
frente a eBtas condicioneB (TablaB III y IV).
~~•• v:.

TABLA II. Filtrabilidad del viruB aislado,
evaluada IDC'diante HA.

TABLA IV. Resistencia al eter, cloroformo y
desoxicolato de Bodio, evaluada medianle HA.

nItro MUe&tra

I 2 3

Prefiltrado 1:256 1:128 1:128
450 nm 1:256 1:128 1:128
220 nm 1:128 1:64 1:64

TABLA III. Efecto de la ineubaeion a 569C, en
diferentes tiempos, evaluado mediante HA.

7'iempo MueJera

I 2 3

Sin tratar 1:256 1:128 1:128
30 minutos 1:256 1:64 1:64
60 minutos 1:256 1:128 1:128
120 minutos 1:256 1:128 1:1211
180 minutos 1:256 1:128 1:128

La estabilidad de la aetividad hemaglutlnante
fue evaluada en relacion a la resistencia del virus
fre'nte al eter, cloroformo, desoxieolato de sodio y
calor.

-Eter y Cloroformo
Los sobrenadanles se mezclaron con eter al

20 % por volumen Be mantuvieron a 4QC duranle
18 horas y se cenlrifugaron a 2.500 rpm duranle
10 minutos, proeediendose luego a la realizacion de
la prueba de HA.

En el caso del cloroformo, Be mezclaron 0,1 ml
del produelo co'n 2 ml del sobrenadante, colocan
dose a 49C duranle 10 minutos, efectuando la prueba
de HA luego de centrifugar, como en el caso del
eter.

-Desoxicolato de Sodio
Vohimenes iguales de una solucion de desoxi·

culato de sodio al 0,2 % en PBS y sobrenadante,
se incubaron a 379C durante I hora, procediendose
luego a la valoracion mediante HA.

-Calor
EI efecto de la temperatura sobre el antlgeno

Be evaluo mediante HA, luego de i'ncubar los sobre
nadantes a 56QC durante 30, 60, 120 y 180 minutos.

RESULTADOS

A i&lamiento

Los sobrenadantes procedentes de la trituracion

• CSIRO, Australia.
•• Mlllipore Corporation, Massachusets. USA.
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Sin tratar
Eler (20 %)
Cloroformo (4,8 %)
DeBoxicolato
de Na (0,1 %)

I

1:256
1:128
1:256

1:128

Muewa

2

1:128
1:64
1:128

1:64

3

1:1211
1:128
1:128

1:128
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como
PVP,

(17)

DISCUSION

En los aislamientos realizados no se evidencia
ron diferencias en las propiedades serolOgicas y
fisico·quimicas, por 10 cual Be considera que se
Irato de un unico agente viral el presente en las
distintas muestras procesadas. Las caractersilicas del
mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, per
milen eslablecer que se tralo del parvovirus porcino
(PVP). En tal sentido, su aClividad hemaglutina'nte
frente a erilrocitos de diversas especies, incluyendo
cobayo, constituye una propiedad de la parlicula
viral inlacta (13) (16). La inhibicion de dicha
aClividad, medianle el empleo de suero hiperinmune
e~pecifico conlra PVP confirma su idenlidud (9)
(13) (14) (15).

La resistencia del virus frenle a diversos com·
pueslos (eler, cloroformo y desoxicolalo de sodio),
fihrabilidad y lermoestabilidad, concuerda con 10
observado por diferentes investigadores (2) (13)
116) (21) (22) (27). La cepa de PVP aislada en
el presente esludio, de acuerdo al comporlamienlo
conslalado, estaria en eSlrecha relacion con las ceo
pllS aisladas en otros puises (I) (16) (22) (24) (27).
Cube deslacar, por otra parte, que no existirian re
laciones anligenicas entre el PVP y olros virus que
dectan al suino (20). En co'nsecuencia la demoslra
cion de antigeno de PVP en los tejidos felales
puede ser considerada una prueba definiliva de in
feccion, sea pasada 0 actual (17).

La relacion causal entre el aislamienlO del PVP
y la momificacion fetal debe ser discutida. Una
umplia gama de enfermedades y de agentes infec·
ciosos, i'ncluyendo Brucelosis, Leplospirosis, Peste
Porcina Cissica, Seudorrabia, reovirus, adenovirus,
parvovirus y enlerovirus, son capaces de producir
e81a patologia reproductiva en el suino (3) (,I)
(15). Numerosas invesligaciones han demoslrado que
el PVP es el principal reBponsable de momificacion
felal en la especie considerada (9) (10) (26). Su
poder palogeno depende del momenlo de la ges'
tucion e'n que se produce la infecci6n. Si eSla ocurre
de los 35 dias de gestaci6n, hay muerte embriona
ria, con poslerior reabsorcion, que si es total llevu
a un nuevo celo, y si es parcial determina el na
cimiento de camadas poco numerosas (10) (20)
(26). Una infeccion poslerior, pero ocurrida anles
de eSlablecerse la inmunocompetencia (alrededor de
Joe 70 dias), lleva a la muerle y poslerior momi
ficaci6'n de parte 0 de toda la camada (12) (14)
(18) (23) (27). Luego de este periodo, los fetos
pueden ocasionalmente morir, generando momifica
ciones parciales 0 natimortos, 0 sobrevivir a la in·
feecion sin posteriores consecuencias (7) (13) (14)
f 26) (27). Por 10 expuesto es posible estimar que
la muerte y posterior momificacion fetal, en el caso
estudiado, Be deMo a una masiva replicacion de
!'VP entre los 35 y 70 dias de preiiez.

La utilidad de los fetos momificados
fuente de antigeno para el diag'nostico de
destacada por otros autores (12) (13) (14)
(26), fue verificada en el presente estudio.

CONCLUSIONES

EI aislamienlo e identificacion del parvovirus
porcino a partir de fetos momeficados confirma la
presencia del agente en el pais. La real incidencia
a nivel de la poblacion suina deberli, sin embargo,
ser objeto de nuevas i'nvesligaciones. En tal senlido,
frente a problemas de infertilidad en cerdas, es"
peeialmente aquellos relaeionados con la aparieiou
de fetos momificados, se debers tener presente al
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PVP como uno de los agentes causales de mayor
importancia.
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