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- RESUMEN: 

| Por medio del método colorimétrico de microneutralización viral se 
realizó un estudio serológico para los virus de la Estomatitis Vesicu- 
lar (VSV), en mamíferos y aves del zoológico Santa Fe de Medellín, 
con el fin de determinar la preséncia de anticuerpos en dichas espe- 
cies animales. | Cas o 

En la mayoría de los sueros probados (600/0), se detectaton anti- 
cuerpos para ambos virus. Considerando conjuntamente ambos sero- 

_ tipos de la Estomatitis Vesicular, se observó que la prevalencia de an- 
ticuerpos fue mayor en mamíferos que en aves, pero al considerarlos 
separadamente, "se óbservó que el serotipo New Jersey fue tan preva- 

lente como el serotipo Indiana en los mamíferos; mientras que en las 

aves, el serotipo Indiana fue más prevalente. En general el serotipo 

Indiana fue más prevalente que el New Jersey. 
. i , 

Entre los mamíferos domésticos del zoológico, se destacan los asnos 

por presentar una alta prevalencia de anticuerpos para ambos seroti- 

pos. En las aves domésticas, la prevalencia fue en general alta para 

todas las especies. Entre los animales silvestres; los monos, tatabras, 

pavas de monte, guacamayas, paugiles y guacharacas, sobresalieron 

por su alta prevalencia de anticuerpos para Estomatitis Vesicular. 

INTRODUCCION 
  

* Profesor Departamento Salud Públi- 

ca, F acultad de Medicina Vranrara porcinos, humanos, y también a algunos 

La estomatitis vesicular es una enferme- 

dad viral que afecta a equinos, bovinos, 

a as em . na Mb. 

grde Zestécta, Universidad lO animales silvestres como el mapache, el 

tiaquia, ALA. 1226, Medellín, Col. venado, el tigrillo (3). 

Médinno Vetoririarios. ejercicio parti e Médicos Veteririarios, 4) La estomatitis vesicular fue descrita en 
- cular,



Estados Unidos en 1826 (4) y en el Africa 
en 1884 (6). En Colombia, la enferme- 

dad apareció inicialmente en el departa- 

mento del Huila en el año de 1929 y más 

tarde en la localidad de El Banco (depar- 
tamento del Magdalena), en 1933. A par- 
tir de estos dos focos la enfermedad se di- 
fundió a todo el país, afectando principal- 
mente a bovinos, equinos y porcinos (5), 
En el medio colombiano la estomatitis ve- 
sicular se presenta por períodos epidémi- 
cos con una duración de cuatro años, se- 

parados por intervalos interepidémicos, 

durante los cuales la enfermedad se pre- 
senta en forma endémica (1). 

Estudios serológicos Vevados a cabo en 
Panamá en varias especies de vertebrados 
silvestres (8) han demostrado la presencia 

de anticuerpos para los serotipos Indiana 

y New Jersey. Los autores de tales estu- 

dios analizaron sus resultados agrupando 
por hábitats los animales estudiados y en- 
contraron que el serotipo Indiana es más 

prevalente en los animales arbóreos y se- 
miarbóreos que el serotipo New Jersey, 
Además demostraron que los animales 

que pasan toda o parte de su vida en los 
árboles tienen mayor riesgo de infectarse 

con el serotipo Indiana que las especies 
terrestres. . 

“Estudiós realizados en el departamento de 

Antioquia (10) demostraron la presencia 

de anticuerpos en sueros de vertebrados 
silvestres (roedores, marsupiales, quiróp- 
teros y pájaros). La prevalencia de-anti- 

" cuerpos para los serotipos Indiana y New 
Jersey fue significativamente más alta en 
todos los mamíferos que en los pájatos y 
en los mamíferos no quirópteros en rela- 

ción con los murciélagos. 

Algunas infecciones experimentales reali- 
zadas en Panamá (9), con los virus de la 

O 

estomatitis vesicular en varias especies de 
animales silvestres demostraron la Ppresen- 
cia de anticuerpos después de la inocula. 
ción de los virus y además se aisló el sero. 
tipo Indiana de algunos casos. 

«Los estudios anotados, han demostrado 
evidencia de infección en animales silves- 
tres por los virus de la estomatitis vesicu- 
lar; sinembargo, no se ha podido implicar 
a estos animales como participantes res- 
ponsables en la epizootiología de la enfer- 
medad, ya sea como reservorios, como 

portadores o como huéspedes intermedia- 
rios, 

Teniendo en cuenta las observaciones an» 

teriores se decidió realizar este estudio pa- 
ra tratar de determinar si los animales del 
Zoológico Santa Fé de Medellín presenta- 
ban anticuerpos para los virus de la esto- 
matitis vesicular y tratar de analizar las 

implicaciones epidemiológicas de los re- 
sultados en la ecología de estos virus, lo 

mismo que el papel que tales especies sil- 
vestres puedan jugar en la misma. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo. se llevó a cabo en el 
Zoológico Santa Fé de Medellíh, situado 

en el perímetro urbano de la ciudad, en 
- una zona semiindustrial. El Zoológico 

tiene un área de 82.000 m2, y una pobla: 
ción animal aproximada de 1.000 ejem 

plares (7). La ciudad de Medellín está st 

tuada a una altura de 1.538 metros sobre 

- el nivel del mar; la temperatura promedio 
es de 210C_la precipitación pluvial es de 
1.000 a 2.000 mm, al año; la evapotrans 
piración potericial entre 0.5 y 1 y la hu 
medad relativa entre 350/0 y 950/0 O) 
Aproximadamente 16.000 personas vist 

tan el Zoológico cada mes. 
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Las muestras de sangro se tomaron por 
punción venosa 0 arterial, dependiendo 
de la accesibilidad a dichas estructuras en 
cada especie animal. En tatabrás-se pun- - 
cionó la vena cava anterior; en ovejas y 
cabras, la vena. metacarpiana dorsal; en 

roedores y mumíferos pequeños, la vena 
cubital, o la radial; en los primates la vena 
o la arteria femoral y en las aves la vena 
alar. 

La cantidad de sangre tomada, varió efítre 
3 y 10 ml. según el tamaño de la especie 
animal. Una vez llevadas las muestras al 
laboratorio se dejaron en reposo a tempe- 
ratura ambiente por espacio de 6 horas; 

luego fueron sometidas a centrifugación a 

1.500 r.p.m. durante 10 minutos. Una 

vez separados los sueros se almacenaron 

en viales estériles y se congelaron .. 200€ 

hasta el momento de efectuar las pruebas 

serológicas. 

Los sueros se descongelaron a temperatu- 

ra ambiente, se inactivaron al baño maría 

a 560C durante media hora y se diluyeron 

en la proporción 1:4. La medición de los 

anticuerpos contra los virus de la estoma- 

titis vesicular se llevó a cabo por el méto- 

do colorimétrico de microneutralización 

(10). 

Para realizar Jas pruebas sérológicas de mi- 

croneutralización se utilizaron micropla- 

tos plásticos desechables de fondo plano, 

con pozos de 6 mm*. Por medio de una 

pipeta con aguja graduada se depositaron 

0.25 ml. de suero a estudiar en cada uno 

de los pozos del microplato, cxcoplo en 

los correspondientes a controles; luego se 

e 

* Ref. 1S.F.B. 96- TC 

0/3 
A IS 

* agregaron 0.25 ml. de la suspensión viral 

que contenía 100 DL5O; la mezcla resul- 

tante suerowirus se llevó a incubación.a........ — 
370€ hora después. de larcual 
se agregaron apr 
lulas vero a cadá pozo. Las células habían 
sido suspendidas en 0.15 ml, del medio de 
crecimiento 199 que contenía 100/0 de 
suero fetal bovino inactivado por calor; 

300 U.I. por cc. de penicilina, 300 micro- 
gramos por cc. de estreptomicina, y 0.07 
de bicarbonato de sodio. 

Se incluyeron controles de: virus, toxici 
dad de los sueros problema, crecimiento 

celular y neutralización por antisuero es- 

pecífico. Los microplatos preparados con 

suspensiones de sueros, virus y célutas, 

fueron sometidos a incubación a 370€ 

durante 4 ó 5 días y sumergidos al final 

de este período en una solución sobresa- 

turada de cristal violeta con formaldehido 

al 500/0. En los sueros positivos las célu- 

las aparecen teñidas de azul, mientras que 

en los sueros negativos no se observa nin- 

guna coloración, Se consideró como indi- 

cativo de la presencia de anticuerpos espe- 
cíficos, una reducción del 500/o del efec- 

to viral sobre las células de los pozos. 

Debido a que se encontró afinidad taxo- 

nómica en algunas especies (tabla 2) se hi- 

zo una agrupación de las aves que penmi- 

tiera observar y analizar algunas especies 

conjuntamente en relación con la preva- 

lencia de anticuerpos para ambos serot+ 

pos de los virus de la estomatitis vesicular. 

RESULTADOS 

El 600/0 de los 105 sueros probados (Ta- 
bla 3) presentaron reacción positiva a la 
prueba cualitativa para demostrar la pre- 
sencia de anticuerpos para los virus de la 

Rev. Col, Cienc. Pec. Vol, 1, No. 2 Julio 1978 119 

oximadamente 50.000 cé-__



estomatitis vesicular Indiana y New Jer- 

sey. Para el análisis particular de los re- 

sultados no incluímos el caballo pony por 

tratarse de un solo individuo. Entre los 

mamiferos domésticos estudiados, los as- 

nos (Tabla 1), presentaron la más alta pre- 

valencia para el serotipo Indiana. Tam- 

bién los asnos junto con las cabras presen- 

taron la más alta prevalencia para el sero- 

tipo New Jersey. En las cabras no se de- 

tectaron anticuerpos para el serotipo In- 

diana (0/4). Entre los mamíferos silves- 
tres, los monos y las tatabras fueron los 

animales que resultaron con más alta pre- 

valencia de anticuerpos para el serotipo 

Indiana. En las aves domésticas (Tablas 1 
.. y 2), se puede observar que para los dos 

_ serotipos, la prevalencia fue en general al- 
ta en todas las especies probadas. De las 

aves silvestres, las pavas de monte presen- 

taron la mayor prevalencia para ambos se- 

rotipos. En las guacamayas, paugiles y 

guacharacas, el serotipo Indiana fue noto- 

riamente- más prevalente que el serotipo 

New Jersey (Tabla 2) 

.. Las pavas de monte presentaron igual pre- 

. valencia para ambos serotipos y se obser- 

vó que a pesar de haber hecho un grupo 

de aves según su afinidad taxonóntiica,és- 

te sigue siendo. un grupo con prevalencia 

relativamente alta (Tabla 2). 

Con el fin de apreciar los resultados en 

- forma más concisa, se hizo una distribu- 

ción por grupos de las diferentes especies 

probadas (Tabla 3), en la cual se inblica la 

prevalencia de anticuerpos para los virus 

de la estomatitis vesicular. En estos resul- 

tados se puede apreciar que la prevalencia 

de anticuerpos para los virus de la estoma- 

titis vesicular fue alta en términos genera- 

les para todos los grupos de animales del 

Zoológico Santa Fé (600/0). La prevalen- 
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cia de anticuerpos fue mayor en mamífe- 
ros que en aves al considerar ambos sero- 
tipos de la estomatitis vesicular conjunta- 
mente (mamíferos 620/0; aves 54.50/0), 
en cambio, si se consideran los dos seroti- 
pos separadamente, se observa que el se- 
rotipo New Jersey fue tan prevalente co- 
mo el serotipo Indiana (460/0) en mamí- 
feros; mientras que en aves el serotipo In- 
diana fue más prevalente (520/0) que el 

New Jersey (270/0). La prevalencia de 

anticuerpos fue mayor en animales do- 

mésticos que en animales silvestres, para 
ambos serotipos (tanto en mamíferos co- 
mo en aves). En términos generales, se 

observó que el serotipo Indiana fue más 

prevalente que el New Jersey. 

DISCUSION 

Los animales de Zoológico podrían jugar 

un papel importante en la epizootiología 

de los virus de la estomatitis vesicular. Lo 

anterior se deduce de la encuesta serológi- 

ca realizada en los animales silvestres y 

domésticos del Zoológico Santa Fé de 

Medellín en donde se demostró una alta 

prevalencia de anticuerpos para ambos se- 

rotipos de este virus. 

Es necesario advertir que el número de:in- - : 
viduos muestreados para cada especie fue 
escaso. y los altos porcentajes de prevalen- 

cia pudieron deberse al tamaño de la 

muestra. De acuerdo con tales resultados 

y teniendo en cuenta que no se pudo ha- 
cer una evaluación estadística, se puede 
deducir que la mayoría de los animales 

probados posiblemente hayan sufrido la 

infección, aunque no se haya observado 

en ellos signos clínicos de la enfermedad. 

Se debe hacer resaltar en este estudio que 

en los animales con hábitats arbóreos y



semiarbóreos (paugiles, guacharacas, gua- 
camayas y monos) se encontró que el se- 
rotipo Indiana fue más prevalente que el 
serotipo New Jersey. Esta observación 
coincide con los datos obtenidos en Pana- 
má (8) y sugiere que dichos animales po- 
drían tener mayor oportunidad de entrar 
en contacto con el mencionado virus y su- 
frir la infección. En este caso se supone 
que debe haber un vector artrópodo (9) 
responsable de la transmisión del serotipo 
Indiana. 

Al hacer una comparación entre los ma- 
míferos y las aves en cuanto a la prevalen- 
cia de anticuerpos para ambos serotipos 
de la estomatitis vesicular, los hallazgos 

coinciden en parte con los obtenidos en el 

departamento de Antioquia (Colombia) 
(10) en el sentido de que el serotipo New 
Jersey fue más prevalente en mamíferos. 
Sinembargo, es necesario indicar que di- 

cho estudio se llevó a cabo con muestras 

tomadas en condiciones ambientales to- 

talmente diferentes y además su análisis 

correspondió a un diseño estadístico. 

Los virus de la estomatitis vesicular pro- 
bablemente están presentes en el Zoológi- 

co Santa Fé de Medellín, pero no se pue- 
de deducir de los datos obtenidos en este 
estudio cuál especie o especies están de- 
sempeñando el papel más importante en 

la ecología de los virus; por lo tanto, se 

deben hacer estudios seriados y cuantita- 

tivos para determinar si los virus se man- 

tienen permanentemente en el Zoológico, 

pasando de un huésped a otro y forman- 
do un ciclo enzoótico dentro del mismo, 

o bien, los animales han adquirido la in- 
fección antes de entrar en él. 

Resalta también en este estudio la gran 
capacidad de adaptación de los virus de la 
estomatitis vesicular a diferentes huéspe- 

des, ya que la mayoría de las especies aní- 

males estudiadas presentaron anticuerpos 

para ambos serotipos. 

Los animales confinados en el zoológico, 

pueden en -un . momento dado estar 

evidenciando la presencia de enfermeda- 
des de importancia en salud animal y sa- 
lud humana, sirviendo así como indicado- 

res de la aparición de las mismas en un 

área determinada. Por lo tanto, es necesa- 

rio efectuar más estudios para detectaria 
presencia de otras enfermedades en estas 

instalaciones, ya que el hombre, al ser un 

visitante habitual de ellas, puede actuar 

como receptor o transmisor de las mis- 

mas. 
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TABLA 1 
PREVALEN : 
na : . | CIA DE ANTICUERPOS PARA LOS VIRUS DE ESTOMATITIS 
VESICULAR EN DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES DEL ZOOLOGICO 

SANTA FE DE MEDELLIN 

  

  
GENEROS-ESPECIES NOMBRE COMUN — ” Indiana od 

ea ew Jersey 
P/tl 0/0 P/t 9/0 En 

HA > 

DOMESTICOS 

Asynus vulgaris Asno doméstico 10/12 83. 9/12 75 
Lajacea de Shetland2 Poney 1/1 100 1/1 100 
Capra sivalensis y Cabra domestica. 0/4 0 3/4 75 
Capra perimensis 

Ovis palustris y Oveja doméstica 1/6' 17 3/6 S0 

Ovis studerís 

SILVESTRES 

Cebus «capuchinus Monos 7/12 58. 3/12 25 

_ apella, albifrons 

Ateles belzebuth. , 

Tayassu tajacu — Tatabra - 4/7. $7 217 29 

Eira barbara.  Hurón 2/6 33 1/6 17 
Vulpes vulpes Zorro o 2/7 29 3/7 43 

Potos flavus. Perro de Monte 1/2 so 2/2 100 

- Dasyprocta variegata... Guatin -- 0/3 0 1/3 33 

AVES. 

DOMESTICAS 

“Cygnopsis Cygnoides Ganso de pera 1/1 100 1/1 100 

Anser anser a Ganso blanco 3/3 100 2/3 66 

] P/t- " positivos/total probado 
2 No se encontró el nombre en latín 

(Continúa ) 
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TABLA 1 

  

  

  

(Continuación) 

GENEROS-ESPECIES  NOMBRECOMUN Indiana Novio 
P/t 9/0 P/t — a 

EOQOÓOOQQ—————. 

Anas sp. Pato común 1/1 100 14 100 

Anas anas Pato Canadiense 1/1 100 0/1 0 

-/ SILVESTRES 

. Ara ararauna, macao Guacamaya 2/12 17 0/12 0 

militaris, chloroptera 

_Penelope purpurascens Pava de monte . 5/6 83 5/6 83 

+ 5Crax albert Paugil 5/1. 45 1/11 9 
. Ortalis goutata. ¿ Guacharaca 3/5 60 0/5 0 

Casmerodiús albus egre- 
ta Garzablanca 1/1 100 1/1. 100 

-  Ardeacócoi .  Garzamorena 0/1 0 1/1 100 
. Anas anás sp. .  Patopalomero 1/1 100 0/1 0 

.: “Dendrosugna bicolor -- Pato silvestre 1/1 100 0/1 0. 

  

ap, 0 TABLA 2 AR 
PREVALENCIA D DE ANTICUERPOS PARA LOS VIRUS DE ESTOMATITIS 
VESICULAR EN AVES DEL ZOOLOGICO SANTA FE DE MEDELLIN N POR: 

  

  

  

| AFINIDAD TAXOMONICA' 

ESPECIES 0 > O INDIANA - NEW JERSEY 

GANSOS + mA - 4/4 100 3/4 'N 
PATOS —' ll 84 100 1/4, >, 25-;. 
GUACHARACAS- | 3/5 60 0/5. 0: 
GUACAMAYAS , ' , IS A A 
PAUGILES To o spi 45 1/11 9 
PAVAS DE MONTE . ** o Sn6 83  S/f6 83 
GARZAS 0 a 1/2 - y: $0%,. 2/2 ==, 100: 
  

L. P/t - Positivos/total probado 
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TABLA 3 

  

  

  

  

DISTRIDUCION POR GRUPOS DE LA PREVALENCIA DE ANTICUERPOS: o 

PARA LOS VIRUS DE ESTOMATITIS VESICULAR EN ÁNIMALES * A 

DEL ZOOLOGICO SANTA FE DE MEDELLIN. a 

ESPECIES Prevalencia Total Indiana New Jersey 

de los VSV 

pit) 9/0 Pt O/o P/t o/o 

MAMIFEROS 

DOMESTICOS 18/23 78 1223 52 16/23 70 

SILVESTRES 20/38 53 16/38 42 12/38 31 

SUB-TOTAL 38/61 62 28/61 46 28/61 46 

AVES 

DOMESTICAS 6/6 100 6/6 100 4/6 67 

SILVESTRES 18/38 47 17/38 45 8/38 21 

SUB-TOTAL 24/44 54 23/44 52 12/44 27 

TOTAL 62/105 60 51/105 49 41/105 39 . 

1. P/t Positivos/ total probados. 
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