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INTRODUCCION

(Con el título de “Virus Aftosos Co
lombianos”, se inicia un estudio, sobre 
el agente causal de la Fiebre Aftosa, en 
cuanto a su naturaleza, características 
y comportamiento, no aspirando a sa
car nuevas conclusiones científicas, si
no a dar una información general, de 
un punto de primera importancia para 
el país y sobre el cual nada se ha escri
to hasta el presente. Los datos que fi
guran en este trabajo, han sido recopi
lados, durante un año de estudio y ex
perimentación, con virus aftosos co
lombianos durante el cual se ha llega
do a cierto grado de conocimiento cien
tífico de nuestras cepas nativas. Se * 
contó para la investigación, con el La
boratorio de Tipificación y Diagnóstico 
de Fiebre Aftosa, que funciona' en el 
Instituto Nacional de Higiene Samper 
Martínez de Bogotá y con la valiosísi
ma cooperación e instrucción del Pro
fesor Erich Traub, Virólogo mundial
mente conocido, quien se encargó de 

instruir el personal que más tarde tra-

cha contra la Fiebre Aftosa en Colom
bia.

•Creo importante anotar, que en este 
trabajo, sólo se dará importancia al Vi
rus Aftoso como tal, sin tratar lo qü? 
respecta a su patogenia, sus consecuen
cias, pérdidas que ha ocasionado etc. 
Como ya dije, no es mi intención sen
tar nuevas toases, en cuanto a trabajo 
científico se refiere, pero quiero sí, 
aclarar varios puntos, aún desconoci
dos para la mayoría de los colegas ya 
que prácticamente, solo se sabe que hay 
Fiebre Aftosa en Colombia. Se dará una 
importancia especial, a lo que respecta 
a la Tipificación del Virus, su clasifica
ción previa, su comportamiento de La- 1 
boratorio a través de las diferentes ex
perimentaciones, sus estudios cruzados 
entre los distintos tipos colombianos, y 
entre estos y otros virus extranjeros. Se 
harán breves comparaciones en cuanto 
a las diferencias de comportamiento 
del virus en el campo, su distribución 
en las diferentes regiones del país, ba
sándonos en el control diario del Labo
ratorio de Tipificación. Para el efecto, 
se incluye un mapa epizoológico, en el 
que aparece la localización de los dife
rentes Virus causantes de Enfermeda
des vesiculosas, y que son cuidadosa-
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imente controladas, por medio de diag
nósticos diferenciales.

No quiero seguir adelante, sin dar 
antes mi más profundo agradecimien
to al Profesor Traub, gracias a quien 
adquirí los conocimientos necesarios 
para la elaboración de este trabajo. Es 
por él, que hemos logrado conocer: y es
tudiar la enfermedad, ya que siemipre 
ha estado listo a prestar su colabora
ción en todo lo que se refiera a la lucha 
contra la Fiebre Aftosa.

PRIMERA PARTE

METODOS USADOS

a) Fijación de Complemento
b) Inoculación de animales sucepti- 

bles.

Fijación de Complemento

La Prueba de Fijación de Comple
mento, ha sido el medio de diagnóstico 
diario, para muestras sospechosas lle
gadas del camipo, para clasificación de 

, virus, para pruebas de pureza de mate
ria;! pasado por establos y en general 
para las distintas pruebas serológícas. 
Desde un principio, se adoptó la varia
ción al método, usado por el Dr. Traub, 
con lectura al ojo de 100% de hemóli- 
sis, habiéndose demostrado perfecta
mente suficiente, y exacta, siempre que 
se haya adquirido la práctica necesa
ria. Además la rapidez del método, la 

. hace de suprema utilidad, ya que por él 
se logra un diagnóstico preciso de la 
enfermedad, a las pccas horas de lle
gado el material sospechoso al Labora
torio.

El método de Fijación de Comple
mento, en el diagnóstico y determina
ción de diferentes tipos de Virus Afto- 
sos, fue enunciado en 1929 por Ciuta 
(1), quien demostró tres tipos diferen
tes, (O, A y C) según Vallé, inmunóló- 
gicamente diferentes, despues de que 
varios investigadores habían obtenido 
resultados negativos. Usó para el efec
to, epitelios vesiculares de curies infec
tados, como antigeno y antisuero ho

mólogo inmune, obtenido de curies, hi- 
perinmunizados, con virus pasados por 
cerdo. Los ensayos encaminados a ex
tender los resultados a material bovino, 

' con el fin dé aplicar el método a un 
diagnóstico rápido y seguro, sólo tuvie
ron éxito hasta el año de 1943, en el 
que Traub y Mohlm&n (2), anunciaron 
la fijación de Complemento específica, 
con sueros de curies inmunizados, y es- 
tractos de epitelios de bovinos infecta
dos’, como antígeno. Con este método, 
se reemiplazó rápidamente, el antiguo 
diagnóstico de inmunidad cruzada, es
pecialmente en lo que se refiere a la 
determinación de tipos. La fijación de 
complemento se hizo entonces útil, no 
sólo para el diagnóstico de material de 
campo, sino que resolvió el problema 
de la prueba de pureza de los virus pa
sados por Laboratorio, con el objeto de 
producir Vacunas (2). Es de primera 
necesidad para determinar cualquier 
infección mixta que ocurra en los tra
bajos sobre virus, ya que en el campo 
éstas se encuentran solo ocasionalmen
te.

Aunque se han hecho algunas modi
ficaciones al método inicial, todos los 
serólogos están de acuerdo en usar, an- 
tfeueros d'3 curies hiperinmunizados, y 
epitelios de animales infectados espon
táneamente, como antígeno en el diag
nóstico diario de Fiebre Aftosa. Se ha 
experimentado en la obtención de sue
ros hiperinmunes de animales grandes, 
pero hasta el momento, no se han ob
tenido resultados satisfactorios, hasta 
donde estamos informados.

Inoculación de animales suceptibies.
a). En los diferentes pases de Labo

ratorio, con las cepas de campo, con 
fines diagnósticos, para obtener mate
rial virulento, o para titular material,' 
se han usado dos métodos de inocula
ción en los establos aislados, en cuan
to a la práctica en bovinos sucap tibies 
se refiere.

El primer método usado, ha sido el 
de escarificación lingual, usando para 
el efecto, escarificadores apropiados ert
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forma de lanceta de doble filo, con los 
cuales se hacen cortes transversales, 
sobre toda la superficie lingual, empe
zando en la base de la lengua. Los cor
tes no deben interesar la submucosa, y 
deben hacerse con escasa separación 
con el objeto de dar una mayor super
ficie de penetración al Virus. Con una 
torunda de algodón estéril, empapada 
en el material virulento (suspensión de 
la muestra de campo o de epitelio ya 
pasado por Laboratorio), se frota el 
tejido escarificado, en varios sentidos, 
hasta que se considere que toda la su
perficie lingual esté debidamente con
taminada; así se logra que el virus pe
netre adecuadamente, y se obtienen 
Vesículas de buena formación. La fór
mula de los buffers de suspensión para 
antigenes y de otros compuestos quí
micos usados en la experimentación 
diaria, serán dadas en el capítulo de 
materiales usados. El método de esca- 
rifiCECien lingual, tiene el inconve
niente, de producir a veces, infecciones 
bacteriales secundarias, sobre la su
perficie y submucosa linguales, difi
cultándose la obtención de material y 
la apreciación de las lesione. Además, 
la formación de las vesículas • no es 
considerable, y debido a la profundi
dad de los cortes, éstas se rompen pre
maturamente, 'trayendo como icome-* 
cuencia la recolección de un material 
de poco contenido en antígeno.

El segundo método, de infección ar
tificial en bovino es el intradermolin- 
gual, es decir, bajo la epidermis del 
epitelio lingual. Para el efecto se usan 
macerados y suspensiones de epitelios 
bacteriológicamente estériles, del 5, 10 
o 20%, en buffer M /lñ  o en salina- 
buffer. Se inocula aproximadamente, 
10 cc de la suspensión por animal, en 
toda la superficie lingual, y en puntos 
repartidos de atrás hacia adelante. De 
esta manera se puede recolectar la ma
yor cantidad posible de epitelio viru
lento. Para la inoculación se usan je
ringas de 10 cc. y agujas calibre 22, do
bladas en ángulo obtuso, para facilitar

la operación. En el caso de titulaciones 
de virus en bovinos, o inoculación de 
un virus con diferentes líquidos de sus
pensión en la misma lengua, es conve
niente, hacer un esquema gráfico pre
vio de ésta, dividiéndola en puntos 
exactos, en donde se inoculará cada 
dilución o cada material, con el objeto 
de no tener dificultades en el momen
to de la apreciación. Por este método 
de inoculación intradermolingual, se 
logra, que concentraciones aun muy 
bajas de virus, en materiales de cam
po, mal tomados, se multipliquen y 
produzcan lesiones. Si el material que 
se usa, es bacteriológicamente estéril, 
se previenen infecciones secundarias, 
a diferencia del método anterior, en 
donde las bacterias encontraban vía 
fácil de penetración ipor las escarifica
ciones. Además, la formación de ve
sículas es buena, y en veces éstas ocu
pan casi la totalidad de la superficie 
lingual; por lo tanto el material se re
colecta en condiciones óptimas. Este 
es el método que se usa en las titula
ciones, y en la recuperación de virus 
de materiales de campo, que no han 
dado resultado alguno, con la fijación 
de complemento.

b) Para las experimentaciones rela
tivas a la transmisión y a los pases diá- 
rios de las diferentes cepas de virus 
aftosos a curies, ya sea para obtención 
de antisueros, titulaciones de virus o 
experimentos de inmunidad cruzada, 
se han usado también dos métodos de 
inoculación o infección artificial; son 
en principio los mismos usados en bo
vino, pero el sitio de infección es el 
epitelio plantar; para el efecto, se pre
fieren, curies adultos, sanos de un pe
so comprendido entre 500 y 700 gramos, 
y si posible de epitelio plantar no pig
mentado, con el objeto de apreciar la 
formación de vesículas muy tenues. 
Parece que dicho pigmento, tiene algo 
que ver con la formación de vesículas, 
pero falta experimentación al respec
to. Como regla general, cuando se tra
ta de adaptar un virus a la especie, o 
de recuperarlo de un mate'rial poco vi-
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sultados de la inoculación son bastante 
tracutánea, del material en suspensión 
concentrada y si posible, bacteriológi
camente estéril. Se usa también para, 
hiperinmunizar curies en la obtención 
de antisueros. Se emplean para el efec- 
to, jeringuillas de tuberculina de 1 cc. 
y agujas calibre 26, inoculando 0,1 a 
0,2 cc. de la suspensión virulenta eñ 
cada pata, repartida en dos o tres pun
tos diferentes. El método de escarifica
ción es similar al usado en bovino, y se 
usan los mismos útiles; es aconsejable, 
cuando se trata de pasar material ya 
adaptado a la especie. Una vez hechas 
las escarificaciones se hace la infección 
con linfa fresca recientemente tomada 
de las lesiones del pase anterior. Si esta 
linfa es escasa como sucede con.relati
va frecuencia, especialmente en cepas 
difíciles de adaptar, se debe hacer un 
macerado en mortero con arena esté
ril, de las cubiertas epiteliales del pase 
anterior, y preparar una especie de pa
pilla espesa, con un buffer; esto es lue
go frotado sobre las superficies plan
tares escarificadas. Las infecciones in- 
tracutáneas son a veces necesarias 
cuando por motivos, como edad del 

. animal demasiado tiempo transcurri
do entre dos pases, o muerte de los cu
ries, se pierde un pase. Hay que hacer 
entonces suspensiones concentradas 
crtii el macerado de las cubiertas vesi
culares del úitimo pase. Por ja canti
dad minúscula de este matoviaJ,. es 
prácticamente imposible ¿om 'torio a 
filtración, y muchas veces con la sola 
centrifugación a que se somete el ex

tracto vesicular, es imposible descartar 
la' presencia de bacterias, que a veces 
producen infecciones secundarias de 
importancia, dificultando o impidiendo 
del todo la recolección de linfa y ve
sículas. Por eso, dentro de lo posible, 
hay que evitar la inoculación intracu- 
tánea, que aparentemente, es mejor 
por lograrse una mayor y más segura 
formación de vesículas. Ahora, isi el 
material virulento se puede someter a 
filtración, el método es ideal, y los xe-

rulento, se debe usar la infección in- 
claros. /  , \ ,

Por el método de escarificación, se 
logra una formación ¡de vesículas bas
tante aceptable siempre que el virus 
esté ya adaptado a la especie y que las 
condiciones del animal lo hagan com
pletamente susceptible. En estos casos, 
la formación de vesículas no difiere en 
nada en la obtenida por la infección 
intracutánea. En todo caso, cualquiera 
que sea el método usado para la Inocu
lación en la experimentación con! yiras 
aftosos en curies, se deben tomáir ani? 
males adultos, y de buen tamaño, pues 
está demostrado que animales' peque
ños no son, o son muy poco susceptibles 
dificultando el trabajo de gran manera. 
En titulaciones o cualquier otra inocu
lación de importancia, sólo se pueden 
obtener resultados claros y concluyen
tes, tomando curies adultos y usando 
material bacteriológicamente estéril.

Puede también infectarse el epitelio 
palmar en los curies pero las lesiones 
son menores y la cantidad de linfa, y 
de material vesicular que se obtienen 
es muy poco. Si el extracto virulento es 
escaso, basta inocular una sola pata, y 
si el animal tiene una de éstas pigmen
tada, debe preferirse la depigmentada.

RATERIALES USADOS

а) Para las diferentes pruebas de Fi
jación de Complemento, se han usado, 
los siguientes materiales:

1) Antígeno.
2) Antisuero.
3) Complemento.
4) Sistema Hemolítico (Gilóbulos ro

jos y amboceptor hemolítico).
5) Solución salina.
б) Vidriería y demás materiales de 

laboratorio.

ANTIGENO

Anitígenos apropiados para Fijación 
de Complemento, pueden ser prepara
dos a partir de epitelios vesiculares de 
todos los anímale susceptibles a una
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infección espontánea. En recientes in
vestigaciones llevadas a  cabo por el 
profesor Traub, se ha demostrado que 
los embriones de pollo infectados, pue
den tamibién dar un antígeno especifi
co (3). En cambio, extractos de cerebro 
de ratón blanco infectado con cepas 
neurotropas de virus aftoso, no han 
dado hasta el presente, resultados po
sitivos. (4). Según experimentos de ul- 
tracentrifugación, el antígeno que fija 
Complemento en la Fiebre Aftosa, es 
diferente de la partícula de virus in
fectante (5). Se ha demostrado que se
dimenta mas lento que el virus y no 
aparece que este juegue un papel en la 
fijación de complemento, ya que mu
chas veces, por centrifugación fraccio
nada, materiales que dan buenos antl- 
genos pata fijación de complemento, 
no tienen aún pequeñísimas concentra
ciones de virus demostrable por inocu
lación en animales susceptibles. Es des- 
conocida la relación que existe entre la 
partícula virus y la porción antigénica; 
hay autores que afirman que el antí
geno es una proteína y no un carbohi
drato o un lipolde (5). Igualmente se 
ha logrado separar por medio de la ul- 
tracentífuga, el antígeno inmunizante, 
del fijador de complemento.

El antigeno para pruebas de diagnós
tico, es preparado como ya se dijo, de 
epitelio vesicular de animales infecta
dos. Es importante que el material sea 
tornado en los primeros días de la en
fermedad, pues después de abiertas las 
vesículas el antigeno es inactivado rá
pidamente. La prueba de fijación de 
complemento, depende en su mayor 
parte, de la cantiS&d y calidad del ma
terial recibido del campo. Para envío 
de esas muestras de Laboratorio, se usa 
una mezcla a partes iguales de gliceri- 
na y Buffer de Fosfato, con un pH de 
7.6. Este preservativo, inhibe la produc- 
sión de microorganismos, y conserva el 
antigeno en buenas condiciones por 
mucho tiempo, siempre que la tempe
ratura se mantenga entre 2 y 4? C.

Del epitelio recibido, se hacen ex

tractos al 10 o 20%, según la calidad y 
cantidad del material, triturándolo en 
mortero estéril, y suspendiéndolo J en 
Salina Buffer. Es conveniente qué el 
epitelio sea triturado minuciosamente, 
con el objeto de que el antigeno se 
ponga en libertad. Esta suspensión, es 
después centrifugada a 1500 o 2000 RP 
M durante 15 minutos. El sobrenadan
te, se pasa a un tubo de prueba estéril, 
y se calienta a 579C por 30 minutos en 
el baño de María. El calentamiento 
tiene por objeto, quitar al antígeno sus 
propiedades anticomplementarias; este 
método puede ser reemplazado por: la 
extracción con éter o cloroformo, pero 
es más lento, y los resultados son prác
ticamente los mismos. Cualquiera que 
sea el método, despues de esto, el antí
geno está listo, para la prueba seroló- 
gica. Si el material que se ha recibido 
es demasiado viejo o mal tomado, y no 
ha dado resultados en la fijación de 
complemento, hay que proceder a lá 
Inoculación intralingual de bovinos o 
intraplantar de curies, cuyos métodos 
se explicaron anteriormente. En caso 
de que el material en cuestión, 'tenga 
aun trazas de virus activo, aparecerán 
vesículas dentro de los días siguientes 
a la inoculación, y las cubiertas epite
liales serán usadas para las pruebas de 
fijación de complemento.

ANTISUERO
Además de un antígeno de buena ca

lidad, un ¡suero altamente específico, 
es de gran importancia para las prue
bas de diagnóstico. La preparación de 
loo antisueros, es un procedimiento di
fícil, costoso y arriesgado. Es arriesga
do porque las diferentes pruebas de es
tos sueros, requieren un suministro, 
constante de antígenos provenientes de 
Teses infectadas con los tres tipos de 
virus aftosos y los dos tipos de virus de 
estomatitis vesiculosa. Debido a que en 
Colombia, no tenemos hasta el momen
to, él tipo "C ” (Vallé) de Fiebre Afto
sa, y al peligro que para el país signifi
carla importarlo, aun para fines expe
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rimentales, los sueros preparados en el 
laboratorio de T ipificación  con cepas 
nacionales, no son usados para el diag
nóstico diario sino que para el efectp 
f¡e emplean antisueros importados que 
han sufrido todas las pruebas del ca 
so. Los antisueros colom bianos, no han 
podido pasar la prueba de pureza por 
la falta del virus “ C” , . y únicam ente 
son usados con fines experimentales.

En la producción del antisuero con  
fines de diagnóstico, hay que tener en 
cuenta la variabilidad serológica de los 
virus de la Fiebre Aftosa. Un antisue
ro preparado contra una variante sero
lógica de uno de los virus de F. A. (F ie
bre A ftosa), generalmente, da una 
reacción intensa con  el antígeno c o 
rrespondiente y en cambio, reacciones 
muy débiles con  otras variantes, del 
m ism o tipo. Por lo tanto, es: indispen
sable producir antisueros específicos 
muy potentes, ya que los sueros débiles 
no podrán dar resultados concluyentes, 
con  material de cam po que tenga so
lo una pequeña cantidad de antíge
no, de una variante, contra la cual se 
ha preparado el antisuero. Según ex
periencias de algunos investigadores', 
entre ellos Traub de Alemania, (6 ), no 

se han encontrado cam bios repentinos 
en la estructura antigénica del virus, 
en determ inada área enzoótica, desde 
que se introdujo la F ijación  de Com 
plem ento com o medio de diagnóstico y 
determ inación de variantes. No hay 
duda, de que ligeros cam bios serológi- 
cos dentro de un tiipo de virus de F.A. 
pueda ocurrir, sus causas no son co n o 
cidas y no son frecuentes en el campo. 
La presencia de estos cam bios con la 
presentación de nuevos virus, es fác il
m ente evidenciadle, siem pre que se 
cuente con sueros altam ente específi
cos.

Para la preparación de antisueros 
contra  la F. A. y la E. V. (Estom atitis 
Vesiculosa) con  fines diagnósticos para 
la F ijación  de Com plem ento, es nece
sario seleccionar una cepa típica de 
cam po, con  la cual se in fectan  los cu 

ries productores de los antisueros. Los 
métodos de infección  han sido ya ex 
plicados; los animales deben ser adul
tos, sanos y bien nutridos. Por lo gene
ral, se acostum bra a tom ar lotes de 
cuatro a seis curies, haciendo pases su
cesivos, en lotes iguales, con lin fa  del 
pase anterior. Para el primer pase, se 
tom a material bovino de cam po, qup 
se haya a co g id o  para el efecto de pro- 
ducoiói c1 el antisuero. Después de tres 
o cuatro pases en que la enferm edad 
generalice en la totalidad de los ani
males usados, (la generalización, con 
siste especialm ente en la form ación de 
vesículas secundarias en la epidermis 
palm ar y en la lengua), se recolecta el 
m aterial de los pases que hayan pre
sentado buenas vesículas primarias a 
m edida que se hacen los pases y se 
conservan si es posible en hielo seco. 
(Los animales negativos de los diferen
tes pases se sacrifican ). Si no se cuen
ta con  esto, basta poner las vesículas 
en glicerina Buffer, y colocar los tubos 
en nevera. Los animales en que se h a 
ya obtenido generalización, deben ser 
reinfectados en el cutis plantar, una 
vez que hayan curado las primeras to
stones, con  un extracto al 20% en Buf 
íer M /15 de las cubiertas epiteliales con 
servadas rn glicerina. La cantidad a 
inocular en cada pata, es de 025 cc. por 
vía intracutánea. Por lo general, los 
animales, no desarrollan vesículas des
pues de esta inoculación. Dos o tres 
inoculaciones máis, (hipqrinm unizacio
nes) , se hacen con  3 a 4 días de inter
valo, en la misma form a antes escrita. 
Los animales se sangran en blanco, 2
o 3 días despues de la última inyección 
intracutánea, y se prueba cada suero 
individualm ente. La cantidad prom e
dia de suero que se obtiene de cada c u 
tí es de 8 a 10 cc. El m étodo de inm uni
zación que se usa para producir anti
sueros de E. V. es el m ism o que el usa
do con  la F. A. solo que se usan tanto 
los animales que presentan vesículas 
primarias, comio los que presentan ge
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neralización en consideración a que el 
número de animales que presentan g e 
neralización en E. V. es m ucho más ba
jo  que en F. A. Una vez que se han ob
tenido los sueros individualmente, se 
separa un centím etro de cada uno, 
conservando el resto en la nevera. Es
te cc. de suero es inactivaüo a 57°C por 
30 minutos, con el fin  de destruir el 
com plem ento, y se somete a las si
guientes pruebas de rigor:

a) Prueba de efecto  Anticom plem en
tario.

b) Prueba de especificidad o Pureza.
c)Prueba de Potencia.
a) Para esta prueba hay que tener 

el antisuero en dilución de 1:2,5, que 
es una cantidad doble o cuádruple a la 
usada en las pruebas de diagnóstico. 
El com plem ento debe tomarse en 1% 
más que el obtenido en .su titulación 
preliminar (DM H), es decir que se to
marán dos Unidades de Com plem ento 
(U c). Si esta prueba dem uestra que el 
antlsuero es aún anticomplemientario, 
debe someterse a una segunda inacti
vación en el baño de María, despus,s de 
le cual se debe 'repetir la prueba de 
efecto anticom plem entario. En gene
ral estos sueros no se muestran anti
complementarios.

b) La prueba de especificidad y pu 
reza, se lleva a cabo en presencia de 
extractos al 10% de los diferentes an-t 
tigenos de F. A. “ O” “ A” y “ C” y tíe E. 
V. “ N.J.” e “ Ind” ., y  de epitelio normal 
tie bovino. Esta prueba demostrará ta i- 
vez rme no todos los sueros son de t;rao 
especifico; sin em bargo, esas reaccio
nes cruzadas no especificas no son muy 
débiles y se pueden eliminar diluyendo 
el suero respectivo con una cantidad 
apropiada de suero norm al de curi. Los 
sueros que den reacciones fuertem en
te cruzadas (apreciables por el grado 
de hemólisis; ver adelante), sí deben 
eliminarse. Si la reacción cruzada se 
debe a contam inación de los pases que 
se llevaron a cabo en la producción de 
entisueros, ésta es m ucho más fuerte. 
Es obvio, que estos sueros deben elim i

narse del todo de las siguientes prue
bas. Sólo deben ser usados aquellos 
sueros que hayan dado en esta prueba 
una reacción de cuatro cruces (total
mente positivos), con  el antigeno co 
rrespondiente, según se explicará al 
hablar de apreciación de hemólisis.

c) En la prueba de potencia de cada 
uno de los antisueros, se titulan estos, 
con  diferentes diluciones con el antí- 
geno hom ólogo. Aquellos sueros que 
den un título igual en la prueba de po
tencia, pueden ser reunidos y filtrados 
en una bujía  de Berkefeld y se inacti- 
van por 30 minutes a 56 o 57<?C., en el 
baño de María. En seguida se les aña
de un preservativo que consiste en áci
do fénico a razón de 0.5 ce. de la solu
ción de fenol al 5%, por cada 4.5 ce. de 
antisuero, (título final en el suero, 
0.5% de ácido fén ico ). Una vez hecha 
esta operación se alm acenan, quedan
do listos para los trabajos de diagnós
tico.

La tipificación con muestras de cam - 
pp deficientes, que por lo general tie
nen un contenido bajo en antígeno f i 
jador de com plem ento, requieren el 
empleo tíe los antisueros más fuertes, 
siempre que la im portancia de ese 
diagnóstico com pense el costo de suero 
potente; se hace esto especialm ente, 
cuantío se presenta un brote en un si
tio hasta ahora indemne, o cuando se 
sospecha la presencia de una nueva 
variante o de un nuevo tipo de virus. 
Los sueros débiles, se usan para m ate
riales frescos, recolectados durante la 
experim entación del Laboratorio, o en 
brotes en el cam po., sipmi’~r  ̂ que la ope
ración se lleve a cabo en tiem po oporj  
tuno. En estos casos se espera un alto 
contenido en antígeno en el m aterial 
sospechoso.

COMPLEMENTO
El Complemento se obtiene por pun

ción cardiaca de curies, ojalá machos, 
y de un peso superior a 500 gramos. 
Deben ser animales sanos y bien nutri
dos, ya que se ha com probado, que en 
estos casos se logra un com plem ento de 
gran poder. Si por cualquier circuns
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tancia no se desea sangrar en blanco 
los curies, debe entonces tomarse 10 a
12 cc. de sangre de cada uno, sangran
do de 5 a 10 animales cuya sangre se 
conserva individualmente. Una vez que 
se ha coagulado se separan los coágu
los según se hace usualmente, y el sue
ro se somete a una centrifugación mo
derada con el fin de purificarlo de las 
células que aun hayan quedado en sus
pensión. Cada suero debe mezclarse 
con partes iguales de la Solución pre- 
servativa de Witte, cuya fórmula se 
dará más adelante. Los complementos 
así preservados conservan sus títulos 
por varios meses, si se almacenan (2 a 
59 C); además la solución de Witte, ac
túa como bactericida y bacteriostático, 
permitiendo la manipulación del com
plemento sin muchas precauciones de 
esterilidad. Las muestras de cada uno 
de los sueros se titulan en presencia de 
salina que reemplaza el suero y el antí
geno; por Jo general, es suficiente ha
cer una titulación del 1 al 6% del com
plemento; los resultados deben leerse 
inmediatamente después de 15 minutos 
de incubación a 37 grados, con el fin 
de saber cual es la mínima cantidad de 
Complemento capaz de producir la he
molisis, (se denomina una Unidad de 
complemento,) que equivale a un 100% 
Un buen com(plemento es aquel que 
produce hemólisis completa (sobre 0,5 
cc de una suspensión al 2,5% de gló
bulos rojos de cordero, en colaboración 
con la hemolisina homóloga), al 2 o 3% ; 
se consideran aceptables los que den 
un 4% y se desechan los de un título 
superior, ya que se ha demostrado que 
se fijan mal, por el sistema antígeno 
anticuerpo. Además estos complemen
tos de 5%, 6^ o más, pierden el título 
rápidamente en contraste con los in
feriores, que lo conservan por largo 
tiempo. Aquellos complementos que 
cien un mismo título, se reúnen y con
servan en la nevera para el trabajo se- 
rológico diario. Es importante observar 
que la titulación del complemento, in
forma únicamente sobre sus propieda

des hemoUticas, y es indispensable 
avaluar su fijabilidad, comparándola 
con la de otro complemento conocido. 
"“SISTEMA HEMOLITIGO

a) Amboceptor Hemolítico.
El amboceptor hemolítico, es suero 

de conejos que han sido inoculados re
petidas veces con glóbulos rojos de 
cordero lavados. El suero así prepara
do, adquiere la propiedad de lizar los 
■glóbulos de cordero en colaboración 
del complemento. Los anímales em
pleados en la preparación de la hemo
lisina o amboceptor, deben ser sanos y 
de buen tamaño. A estos, se les inocula 
Intravenosamente, la suspensión Stock 
(50%) de glóbulos rojos lavados de cor
dero; la primera dosis es de 2,5 cc. La 
segunda dosis es de 5 cc., al tercer día 
de la primera inyección y la tercera 
dosis de 10 cc. cuatro días después de 
la segunda inyección. Se hacen enton
ce* sangrías de prueba de la vena de 
la oreja, en cantidad de 1 a 2 cc. de 
sangre, y a diario después del tercer 
día de la última inyección, se hacen 
titulaciones con el suero así obtenido, 
que debe ser antes sometido a la inac
tivación a 579C por media hora, (no es 
Indispensable inactivarlos). Esto con el 
objeto de destruir el complemento. Si 
las muestras dan títulos de 1:3200 o 
más, el conejo respectivo se sangra 
asépticamente en blanco, por punción 
cardiaca. Después de una segunda ti
tulación con la cantidad total de cada 
suero, son preservados con 0,5% de fe
nol, y quedan listos para el uso. Algu
nos autores usan una mezcla a partes 
Iguales del suero y de glicerina estéril, 
pero se ha demostrado que el título 
hemolítico baja considerablemente. A 
lina temperatura de 2 a 49 C, en neve
ra, se pueden conservar por largo tiem 
po las hemolisinas con mínima altera
ción del título hemolítico. Después de 
tres a cuatro meses, es conveniente re- 
titularlas, y descartar aquellas que por 
cualquier motivo hayan bajado su títu
lo de 1:2400, ya que no dan un margen 
amplio de seguridad.
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b ) Glóbulos rojos de Cordero.

Un cordero sano, y en buen estado 
de nutrición, se sangra en la vena yu
gular, tomando semanalmente de 200 
a 300 cc. de sangre. Esta se desfibirna 
con perlas de vidrio, por agitación 
continua durante 15 minutos. Es luego 
filtrada por papel o una capa delgada 
de algodón, sobre tubos de centrífuga. 
Se centrifuga por 10 minutos a 1500 o 
2000 RPM, y luego el sobrenadante se 
saca por medio de vacio, reemplazán
dolo con solución salina. Se repiten los 
lavados por cuatro o cinco veces, hasta 
que el sobrenadante se aprecia com
pletamente incoloro. Después de la úl
tima lavada, el sedimento se mezcla a 
partes iguales con solución salina ob
teniendo asi la suspensión Stock, que 
para los trabajos serológicos se consi
dera como 100"' de glóbulos rojos. Es
ta suspensión puede conservarse en 
nevera hasta por una semíma, si se ha 
manipulado con cierta esterilidad, pues 
de lo contrario se desarrollan gérmenes 
hemolíticos que alteran la suspensión 
i^pidamente.

El sistema Hemolítico, es una mez
cla a partes iguales de la dilución del 
Amboceptor y la suspensión de Glóbu
los rojos. La dilución del amboceptor, 
contiene 4 veces la mínima cantidad 
hemolítica, es decir que si determina
da hemolisina ha dado un título de 
1:4800, se debe tomar en la prepara
ción del sistema hemolitico, 1:1200. La 
suspensión de glóbulos rojos se torta 
generalmente de 4 a 5% partiendo de 
la suspensión Stock. La cantidad varía 
con la claridad que se quiera obtener 
en la hemólisis, apreciable al ojo. Por 
lo general para un trabajo diario de 
Fijación de Complemento, basta pre
parar en la mañana 200 cc. de Sistema 
hemolitico, es decir 100 cc. de la dilu
ción, del amboceptor 100 c.c. de la 
suspensión globular. Antes de usarlo 
debe incubarse por 15 minutos a 37 
grados al baño de María y agitarlo ca
da vez que se necesite. No es conve

niente usar el mismo sistema hemolí
tico por dos días consecutivos.

SOLUCION SALINA

Cloruro de Sodio q. p. 8,5 gramos
Agua destilada c. s. p. 1000 cc.

La solución puede ser esterilizada o 
no, según las necesidades; debe probar
se, mezclando 4 cc. de la solución, con
1 cc. de la suspensión Stock de glóbu
los rojos. Se centrifuga por 10 minutos 
a 1500 RPM. Después de la centrifuga
ción, el sobrenadante debe quedar com
pletamente incoloro. La solución debe 
agitarse cada vez que vaya a hacerse 
uso de ella.

VIDRIERIA Y OTROS MATERIALES
DE LABORATORIO

Tubos de prueba, tubos de Kahn, tu- 
Idos graduados de 10, 50 y 100 cc. de 
centrifuga, cilindros graduados, bujías 
de Mandler y de Berkefeld, pipetas 
graduadas, de 1, 2, 5 y  10 cc., morteros, 
arena estéril, etc.

Una vez enumerados y discutidos los 
materiales usados, creo conveniente, 
hacer una corta explicación de los dis

tintos métodos de Fijación de Comple
mento, y las variaciones que cada uno 
de los componentes tiene en estos mé
todos. Esta prueba de Fijación de Com
plemento, se puede llevar a cabo de 
acuerdo con dos variaciones: 1) Usan
do cantidades constantes de suero y 
antígeno. 2) Dejando constantes el an
tígeno y el complemento, y usando 
cantidades variables de suero.

El primer sistema es usado en mu
chos Laboratorios encargados de la Ti
pificación de Virus. Por este método se 
Jogra contrarrestar el efecto anticom
plementario de muchos antígenos, por 
la variación del complemento. Es indis
pensable que el contenido en antígeno 
fijador de la muestra en cuestión sea 
alto, con el objeto de obtener un resul
tado claro en los tubos de mayor can
tidad de complemento. Antes de hacer 
la prueba, es necesario, hacer una ti
tulación preliminar de éste en presen
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cia de Suero Normal de curí y el antí
geno sospechoso. Si en esta prueba, la 
mínima cantidad de complemento que 
produce hemólisis total, (Dosis Mínima 
•Hemolitica), fuera de 4CU, (Una Unidad 
complemento), las proporciones usadas 
en la prueba, serán de 5, 6, y 7%, es de
cir, 2, 3 y 4 Unidades de complemento. 
Los antisueros, diluidos al 1:5 o mjás 
según la potencia, y Ja suspensión del 
antígeno al 10 al 20%, asi como el com
plemento, entran en la prueba a razón 
de 0.25 cc. por tubo. La prueba debe 
hacerse como ya se explicó anterior
mente, en presencia de los antisueros 
de F. A., “O” “A” y “C” y de E. V. "N. 
J.” e “Ind.”. Se somete a un tiempo 
llamado de Fijación en el baño seroló- 
gico, por 30 minutos a 37 grados C, y se 
le añade el sistema Hemolítico, a razón 
de 0,5 cc. por tubo; entra de nuevo al 
baño de María por media hora a 37 
grados C. (período de Lisis) y los re
sultados se leen inmediatamente, cen
trifugando los tubos que no tengan una 
hemólisis completa, con el fin de faci
litar la apreciación de grado de dicha 
hemólisis.

Buffers Mluyentes y  preservativos, 
empleados durante la experimentación.

1) Solución de Witte, para preservar 
Complemento.

Acido Bórico ......................... 2 gramos
Sulfato de Potasio q. p......... 5 gramos
Agua destilada.............................50 cc.
Es de suma importancia, usar subs

tancias químicas puras para la elabo
ración de este preservativo.
• ¡2) Solución Buffer de Fosfato M/15, 
base para preservativos y diluyentes de 
sueros y antigenos, con un pH de 7.6.

Fosfato de Sodio Bisódico 10.7 gramos 
Fosfato monopotásico . .  0.98 gramos 
Agua destilada .........................  1 litro.
3) Glicerina Buffer, para envió y 

conservación de material de campo y 
de establo, ya sea de curí o de bovino.

Glicerina bidestilada.................50 cc.
Buffer de Fosfato M/15, pH 7.6 50 cc.

' 'Se preparan frascos estériles, s§,co
locan 15 cc. aproximadamente de esta 
solución y se esteriliza por 30 minutos 
en el autoclave a 15 lib.ras.

4) Salina Buffer, para suspensiones 
de antígenos para fijación de Comple
mento, o extractos de material virulen
to para inoculaciones. >

Solución sa lin a .......................  3 partes
Buffer de Fosfato M/15 pH.
7 .6 ...... ..........................................1 parte.
Se coloca en fiólas o frascos a razón 

de 50 a 100 cc. y se esteriliza en el au
toclave a 15 libras por 20 o 30 minutos.

5) Solución de fenol al 5% para pre
servar antisueros, o hemolisinas.

10 cc. de dicha solución por 100 cc. de 
suero (0.5% fenol).

El segundo método, consiste en el 
empleo, de cantidades variables de sue
ro, dejando constantes el antigeno y el 
complemento, da buenos resultados, en 
el caso de que alguno de los suerob no 
sea estrictamente puro. Es además más 
económico que él anterior ya que el 
suero por usarse en diluciones progre
sivas, se usa en pequeña cantidad',- cosa 
de por demás ventajosa debido a su al
to costo. Los resultados se leen exacta
mente lo mismo que en el método an
terior. Un tercer método, consiste'en la 
variación de la cantidad del antigeno; 
puede ser útil, cuando la cantidad con
que se cuenta es poca, y también cuan
do es fuertemente anticomplementa- 
rió. Si el contenido en antígeno fijador 
es bajo, el método es deficiente; la ex
perimentación que se ha hecho, es «poca 
y no tenemos conclusiones al Téspecto:

Lectura de Resultados, por aprecia
ción  de hemólisis. .

. La Fijación de Complemento por el 
sistema Antígeno-Ahticuerpo, trae co
mo consecuencia una reacción positiva, 
con hemólisis completamente negativa, 
a la vez que resultados negativos, sii}
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fijación, dan. una hemólisis, completa. 
'Estos son los dos extremos de la reac
ción serológica, que son fácilmente 
apreciables a simple vista. El resultado 
positivo, debe observarse después de 
haber centrifugado el tubo a 1500 RPM 
por 10 minutos, ya que el sedimento 
globular que es inversamente propor
cionar a la hemólisis, es definitivo pa
ra una estimación exacta, dentro de las 
posibilidades del método de lectura al 
ojo. En el Laboratorio de Tipificación 
hemos usado las siguientes convencio
nes:

Hemólisis nula, reacción positiva 
xxxx cruces.

Hemólisis completa, reacción negati
va —  (negativo)

Entre estos dos límites, la hemólisis 
se estima de media, una, dos, tres cru- 
eeis, según el grado de fijación, y por 
consiguiente el grado de hemólisis. En 
titulaciones de Complemento o ambo- 
ceptor hemolitico, se considera como 
Dosis Mínima Hemolítica, la concentra
ción mínima que produce 100'» de he
mólisis. La lectura al ojo, ha dado has
ta el momento buenos resultados; claro 
está que. si se necesitan resultados 
exactos, en experimentaciones de pre
cisión, se debe usar el método de lectu
ra al. 50% en el espectrofotómetro. Una 
ventaja del método usado en el .Labo
ratorio de Tipificación, es la rapidez 
con que se dan los diagnósticos, y en 
los cuale«,'ía variación de la aprecia
ción de hemólisis, es tan poca, que no 
tiene prácticamente ninguna conse- 
cuecia, en los resultados. Las reacciones 
positivas son generalmente tan claras, 
que no dejan lugar a duda.

SEGUNDA PARTE 
EXPERIMENTACION

1) T ipificación de Virus.
El método de fijación de Complemen

to, como medio de diagnóstico para 
muestras e campo, y para pruebas de 
pureza de material tomado de labora

torio, ha sido empleado con magníficos 
resultados, .en varios países, desde que 
se extendió el uso del procedimiento a 
material de animales infectados espon
táneamente durante una Epizootia. Un 
valioso informe de los técnicos viróló- 
gos encargados de la lucha contra la F. 
A. en. México, (7), demuestra una vez; 
más la efectividad del método en r ía 
práctica diaria de manejo de virus de 
Enfermedades vesiculares. En uno de 
los capítulos dice lo siguiente: “Ade
más, la fijación de Complemento, es el 
medio posible para controlar los cam
bios antigénicos de las cepas de Virus 
usados para producir vacuna, y para 
averiguar cualquier aparición de una 
nueva variante en los virus de campo. 
Se ha iniciado el trabajo, para aplicar 
el método de la Fijación de Comple
mento en la Standarización de la vacu
na. Sobre una base de 200 análisis de 
materal de campo remitido al Labora
torio Serológico, se ha concluido que 
la técnica en cuestión llena las necesi
dades de una prueba in vitro, rápida, 
económica y segura”.

Entre nosotros, no ha tenido el em
pleo de la Fijación de Complemento, ei 
imenor tropiezo, hasta el momento. Se 
ha demostrado de utilidad enorme, en 
lo que se refiere a la inmediata dife
renciación de brotes de F. A. y de E. V. 
Desde que se tuvo noticia de la presen
tación de la F. A. en Colombia, el Labo
ratorio de Tipificación empezó a tra
bajar en el diagnóstico de las muestras 
de campo, ayudado en un principio por 
el Instituto Behring, cuyos expertos, 
fueron los primeros que hicieron los 
diagnósticos en el país, por medio de la 
Fijación de Complemento. En ese en
tonces; fue usado el método del 50%  
con lectura en el espectofometro, mé
todo preciso, pero que tiene la falla de 
demorar el diagnóstico varias horas. 
Actualmente, el resultado de la inves
tigación sobre muestras sospechosas, se 
da a las dos y media horas de recibir 
el material.

Hasta la elaboración de este trabajo,
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el Laboratorio, ha recibido y tipifica
do, material sospechoso de los siguien
tes departamentos e intendencias: 
Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Bo- 
yacá, Valle, Santander, Norte de San
tander, Huila, Tolima e Intendencia del 
Meta.

Se han Tipificado, desde el mes de 
Marzo del año de 1951, hasta el presente 
mes de Mayo de 1952, 113 muestras sus-

peohosas de todos los departamentos 
ya enumeradas. A continuación, apare
cen los resultados de esas Tipificacio
nes, teniendo en cuenta el número de 
muestras llegadas de cada departa
mento, y el porcentaje de cada una de 
las enfermedades vesiculares y de ca
da uno de sus diferentes tipos que se 
han presentao.

NUMERO DE MUESTRAS Y PORCENTAJES

Departamento Aftosa “O” Aftosa “A” E.V. “N.J.” Negativ. E.V. -‘ind.”
% % %

% % <J.2<J.l
CiindiruJniíircü 22.70.y 1.2 85 12.3285
Valle 14.40 8.22.85 1.5 8.40
Antioquia 11. r>r> 3.30 3.30
Caldas 4.40 1.20 4.80
Tolima 1.33.5
Hoya o;i 2.00.0 1.33.3 2.00.0
Huila 1.50 1.50
N. Santander
Santander 2.100
Meta 1 .100

Las muestras que han dado resulta
do negativo se deben casi en su tota
lidad, a material mal tomado, ya sea 
en un periodo demasiado avanzado de 
la enfermedad, en que tanto el virus 
activo, como el antígeno fijador de 
Complemento se hnn destruido, o es 
tan pequeña cantidad que ha sido im
posible llevar a cabo la reacción o re- 
c'.i¡.eiar virus por Inoculación. Los da
tos epizoológlcos, que han llegado con 
el material sospechoso, hacen suponer, 
que en realidad el brote se debe ya sea 
a la E. V. o a F. A. Esto se ha confirma
do, por recolección de material fresco 
en las mismas zonas, con lo cual se ha 
aclarado el diagnóstico. Hasta el mo
mento, no se ha presentado el caso po
co común pero que ha sido observado 
en el Instituto Behring de Bogotá y en 
los Laboratorios Mejicanos, y que con
siste en que un material en condicio
nes óptimas, no da ninguna reacción

de Fijación de Complemento, portándo
se como antígeno normal. Después de 
pases por Laboratorio, el material pier
de esa propiedad. Las causas no son 
conocidas, pero hay autores que opinan 
que dichos materiales, tienen un con
tenido en antígeno fijador demasiado 
'bajo, o que la capacidad de combina
ción de dichos antígenos con el com
plemento, en presencia de antisuero 
homólogo, es nula. (8).

Hay que tener en cuenta, que los da
tos que aparecen en el cuadro anterior, 
están hechos de acuerdo con el mate
rial que se ha recibido en el Laborato
rio, y que solo dan una noción del esta
do de infección de las diferentes regio
nes del país. Muchos de los brotes, que 
periódicamente vienen apareciendo no 
se han tipificado, por falta de material 
de diagnóstico. Durante los últimos 
meses, se ha intensificado la Campaña, 
hasta el punto de permitir que depar-
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tam entcs declarados com o aftosas, se 
hayan encontrado libre.?, confirm ando 
plenamente, que los bretes se debían a
E. V. listo solo ce hace posible con iu: 
suministro constante cíe material cié in- 
vcitisíiclón, ccn  el cual se aclaran ias 
Cuidas y ¿e con 'ucia  i a aparición úc un 
nuevo virus o r.n nuevo ti.:o ¡ e vixus. 
El caso anterior es el del departamento 
c'el Iluüa. te r s id írrd o  c c r /o  r íta lo  
hasta hace algunos mese-. y en el ouc 
Ee com probó plenamente, el virus cié l i
E. V. tío !a misma n rn era , el Tc::m a, 
se ha encontrado hasta ahora limpio 
de F. A. hasta donde .se puede saber con 
el material que .se recibe en el Laboia- 
torío. Claro está. que resultados con
cluyentes sobre la situación actual del 
país en cuanto a F. A. se refiere, solo 
se podrían obtener de una tipificación 
continua en cuanto brote so presente. 
Esto es indispensable, no solam ente en 
lo que se refiere a datos esujhsticos. 
sino que es de írrrpertancia capital, para 
enfocar las campañas de erradicación 
y de vacunación.

A igual ouc en eJ. resto de los labora
torios serológiccs, se han escocido aquí, 
unas cuantas ccpa.s de exoerim anta
ción, ccn  las cuales ;:e ha hrclio el es- 
tuc'io cíe les virus colombianos, se han 
co lm ara  ció entre si. y c o i  im teisales 
extrañes. Es'as cepas, Jir.nadas c e a s  
típicas, se han escondo en've tedas las 
recibidas, per haber mostrado en el 
canvoo, m arcada infecrio.sidacl y c 'n - 
tagiosidad y un alto valor ar.tif-:<hvco 
en los trabajos de laboratorio. Coa d  as 
fie han obtenido les antisueres esp e í- 
íiccs contra nuestras cepas nacionales, 
y  se han hecho le ; estudios refe:en  es 
a la adaptación de los virus, tanta a 
embriones de pollo, com o a cultives de 
tejidos, con fines de producción de va
cuna. Sen estas, las cepas, 023 y /• 10 
(La num?r:v~ión, corresponde al núme
ro de llegada de cada una de las c e p a s  
al Laboratorio). Ccn el objeto de com 
prender m ejor, el m anejo a que se so
mete cada muestra sospecho: a en el

3*;-¡5cratcr ' o .  -erro conveniente  incluir 
les protocoles de diagnóstico de las dos 
cepas  típicas cae ; o a  idénticos a los 
llevados para todo mater ia1 llega.-o  al 
Instituto. Corro dije an 1-t í . .miente ,  las 
mu estros. c:  o per su calidad no 
ten un diagnósti co inmediato  por !•’ j a 
r o : :  d :  ■. 1' ’ ’ mlcmmn o san s e m e g s s s  a 

inc cu lac ' c rcs ,  rorro  método '-o r e, po
la ció n. Zl nréiceo mas ccniún c  de 
variación tí:í u.-Usamo, con r i i . í . ; :na  
y com plem ento cerníanles ,  p e :o ,:i s i  
}::c.-x¡¡la el cese,  ,< e requiere una i- 
ficaeión,  com o se explicó en el cogítalo, 
correspondiente.

r n o T C C o i .o  n °  23

Material de campo recolectado e! 25 
de Mayo de 1951, en una hacienda del 
Municipio de Usaqrón, Cimtíinamarea, 
por el personal del laboratorio de T pi- 
ficación. El brote fue cuidadosamente 
estudiado tan pronto com o se tuvo no
ticias de 61. Los animales afocla '''os no 
habían sido vacunados, y fueron ataca
dos en un 100'». La mortalidad fue del 
20': , en una Hacienda de 200 an.males. 
Se recolectaron aproxim adam ene 20 
gramos de epitelio virulento, en o n d i -  
cien es óptirr a :, se conservó en f;l i ceri
na buíi r, y se llevó al Laboratorio, pa
ra someterlo a las pruebas de diagnós
tico.

Se tomó un gramo de material, se 
lív ó  ccn  fcalina-Lufier, se trituró con 
mortero con arena cstóril, haciendo 
una susj ensión al 10% se centrifugó a 
3Í00 Ri ¡Vi durante 15 minutos, y el so
brenadante, fue inactivado a 57<>C por 
m ecía hora en el baño de María.

2) Se hizo una titulación preliminar 
del cok p.cnicnto, en presencia do sue
ro r .cin u l de curl, y del antígeno res
pectivo. Les rebultados de la titulación, 
í unr.n >c,s i^u.cr¿tosí 

l'U 2'° 3Cí 4% 5% G"» 7% 
xxxx xxx xx x - -  — —

La DMII de com plemento, e.s de 5%, 
es decir en equivalente de una unidad 
de com plemento. En la prueba de Fija
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ción con fines diagnósticos se debe usar 
el 0% o  sea 2 U.c.

Diagnóstico Director «le Fijación de 
Complemento, con el Material N° 23.

Antígeno: Extracto al 1 0 % del m ate
rial N9 23.

Antisueros: “ O” , "A ” y “ C” (Según 
Vallé), de los Laboratorios de Pirbright 
Inglaterra.

“ N.J.” Orden N° 1 EE. UU.
"In d .” Pirbrigth Inglaterra.
Los antisueros, se tomaron c-n dilucio

nes de 1:10, 1:20 y 1:40.
Complemento, 6%. 2 U.c.
Los resultados, después de los perío

dos de fijación  y de lisis una vez añadi
do el Sistema Hemolitico, fueron los 
siguientes:

Sueros

0
! A 

C
i N.J.

Ind. ' 
Control Ant. 
con Cornp!.. 

Control Ant. 
sin Conipl.

Diluciones

1:10-1:40

CUADRO N? 2

1:10 1:20 

XX XX XXX

1:40 Controles 
1:10 Suero

XX ----

xxxx

Resultados ele la Prueba de Fijación 
do Complemento con el material sospé
chese. NP 23: FIEBRE AFTOSA TIFO 
“ O” (VALLE).

Fe incluye un control para cada uno 
de lor. sueros, (sin antígeno), con el ob 
jeto de observar, si por cualquier m oti
vo. uno de los antisueros se ha vuelto 
aniieomp-lcmenlario, alterando enton
ce;; considerablemente la reacción.

El Control de Antígeno N<? 1, sin sue
ro. con  com plem ento, se incluye con el 
mismo objeto.

El control c!e Antígeno sin Suero y 
sin com plem ento indica si este antige
no es hem olitico. Ademas estos dos 
controles de antigeno, sirven com o ba
ses de com paración de hemolisis en los 
rebultados finales, ya que en el primero, 
debe haber una hemólisis cem pleta, y 
en el segundo, la hc-mólisls debe ser nu
la. Es necesario centrifugar este segun
do tubo, para poder hacer las com para
ciones exactas en el resto de los tubos 
positivos o  sospechosos de la reacción.

PROTOCOLO N<? 40

Material de campo, recolectado el 30 
de julio de 1951 en una Hacienda del 
Corregimiento de Guanabanal, Valle 
del Cauca, per el personal del Labora
torio. Contagiosidad aproxim ada de 50^ 
en animales convaleciente: de F. A. T i
po “ O” . Se recolectaren, más o menos 
15 gramos de 2 animales. El epitelio ve
sicular se íecoció  en condiciones ópti
mas. Entcnderr.es per este, que las ve
sículas estén en pleno desarrollo, pero 
que aun no se hayan abierto. En este 
periodo de la enfermedad, se constata 
siempre una Fiebre alta. Ei material se 
conservó en Glicerina Biffer. y se des
pachó al Laboratorio, con el fin  de so
meterlo a las pruebas de diagnóstico.

1) Se tomó un gramo y medio del 
material, se lavó, se trituró con arena 
estéril, y se hizo una suspensión al 20"» 
Se centrifugó, lo mismo que el material 
anterior y el sobrenadante fue inactí- 
vado en el baño serológico.
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2) La titulación preliminar de com 
plem ento en presencia de suero normal 
de curí (este suero debe ser inactivado 
antes de la prueba, para destruir el 
com plem ento) y el antígeno correspon
diente, dio los siguientes resultados:

1% 2% 3% 4% 5% 67o 
XXXX XXX XX X —

El título del com plemento, fue del 
5% (DMH), 1 U.c., debiendo.se usar en 
la prueba diagnóstica, 6% (2lT.c.).

Diagnóstico Directo íIíí Fijación de 
Complemento con el material N? 40.

CUADRO N9 3

Antígeno: Extracto al 20% de la 
muestra 40.

Antisueres- “ O” , “ A” y “ C” , de F. A. 
de los Laboratorios de Pirbright, Ingla
terra.

“ N.J.” de Beltsville EE. UU.
“ Ind.” Fort Lupton N<? 1A EE. UU.
Los antLsueros se usaron en dilucio

nes de 1:10 y 1:20.
Complem ento: 6% (2U.c.)

RESULTADOS:

Sueros Dilución. 1 1:10 1:20 Controles
O 1:10-1:20 X — .

A ” XX XX XXXX

C ” ____ — -

N.J. ” ____ —

Ind. »>
— — ____

Cont. Ant.
con Compl. _

Cont. Ant.
sin Comp'.. XXXX

El resultado de diagnóstico, con la 
muestra sospechosa N9 40 fue de F. A. 
Tipo “ A” (Vallé).

Pruebas similares, con liberas varia
ciones tíel m í te do en alalinos casos, se 
hacen con  te ios  los reateríales llegados 
al laboratorio. Cerro se puede apreciar 
es un medio de diagnóstico muy senci
llo y más aún, rápido y seguro. Se han 
escogido les fueres inelesrs, para el tra
bajo diario, en consideración a su alto 
título, aunque no son estrictamente es
pecíficos. (Ver capítulo Fijación Cruza
da). Gracias a su título, admiten dilu
ciones con suero normal tíe curí, m ejo
rando así su especificidad. En otro ca 
pítulo, trataré sobre éstos sueros, no es
pecíficos, y la significación de dicha 
propiedad.

Las tipificaciones, se iniciaron el 2? 
de Marzo de 1951, con material sospe
choso proveniente de un bovino de pro
piedad del Instituto Samper Martínez. 
El resultado de ese diagnóstico, fué, F.

A. tipo •‘O", presentando esa cepa la 
particularidad de no ser contagiosa. El 
animal, estando en contacto con 40 bo
vinos suceptiblcs, fue el único afectado 
rn la finca; una vez transladado al La
boratorio, fue puesto en contacto con 
4 terneros y un cerdo, los -cuales, tam 
poco se infectaron. Esta c'>pa, va a ser 
sometida a experimentación con oí ob
jeto de ver la posibilidad c> su adapta- 
eVin p£,ra la preparación do '-acuna. In- 
ciuar.blemi.nte, daría un margen ^ a n 
de de seguridad, añadiendo al hecho, 
rmc tiene un alto peder antieénico. Se 
ha transmitido por inoculación intra- 
lingual, en los establos aislados, y se 
han logrado vesículas primarias pero 
no generalización de la enfermedad. Se 
descartó la posibilidad de que fuera 
una nueva variante serológica, por 
reacciones de fijación de com plem ento, 
del suero preparado contra esta cepa, y 
otras cepas colombianas, especialm ente 
la 023.
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En cuanto al virus “ A” , se diagnosti
có  por primera vez a mediados del mes 
de Julio del año pasarlo, en una hacien
da del Valle del Cauca. No se ha diag
nostica do luera de este departam ento 
en  el cual solo .se ha encontrado alre
dedor de Cali. Tam poco se ha com pro
bado cam bio alguno de caracteres anti- 
génicos, en las muestras de tipo “ A” , 
recibidas hasta el m omento. Como se 
ve claram ente en los Cuadros 2 y 3, los 
resultados de las cepas tipleas, son com  
pletanientc lim pios; las pequeñas reac
ciones cruzadas, con les Antisuei'Co “ O” 
y  “ C” , se deben al fenóm eno antes ex
plicado, cuya interpretación es par de
m ás com plicada. Se ha demostrado en 
general, que cuando un antisuero tiene 
un título demasiado alto, se hace iiu-s- 
pecíiico, suponiéndole que existe un 
com ponente serológico com ún en d ife
rentes tipos de virus Aftosos, responsa
ble  de las reacciones cruzacas. (Ver, 
F ijación  de Complemento cruzada en
tre los diferentes t.pos de Virus Aftosos 
colom bianos).

Las des cepas típicas, A40 y 023, se 
han adaptado a curí, antes que to lo  
co n  el objeto de producir antisueros es
pecíficos ; aunque estoo no se han u :ado 
para p iu cbrs de diagnóstico, se em
plean en los demás trabajos serolósi- 

' eos, para probar materiales de curí, y 
para pruebes cruzadas te  fijación  de 
com plem ento, en las cuales no . en errn 
pleta.mc.ise inaL-pensables las pruebas 
de pureza.

Desee un principio, la cepa tipica “ O” 
fie adaptó fácilm ente a curies, habién
dose p ieeen.ado mas tare o ligeras di
ficu lta  e cepeeiaimrnte cuando para 
no interrumpir los pases ciianos, nos 
herró.s m .o  obliga.os a crnp.ee.r ani
males jó /c ro e . La cepa A40. l i i  mastra 
do  desee le.s primeros pases, gran in- 
feccicsidad  para 1c? curie:.; en ia a>  
tualidad, lleva el r a re 75. y ,re c"n=i do
ra  ce ir p ela ente a-.'apta a, va que 
presenta vesículas primaria • :ie buena 

■ form ación  a las 24 horas, y generaliza

ción a las 48 horas. Es im portante ano
tar que la generalización en la lengua, 
se observó con regularidad hasta el 
pase 40 más o m enos y que en adelan
te, ésta se localiza risiblemente, solo 
en las palmas de las manos. Con esta 
cepa, hay un 10 a 1 5 de mortalidad 
en los pases, Generalmente, por le
siones cardíacas; se ha observado una 
m iocarditis, pero no se ha estudiado 
can detenimiento. A medida que au
m entan ¿es reses, la mortaüdí-d va 
creciendo pa’ aie'a a la virulencia que 
adquieren las cepas.

Se considera, que actualmente, las 
des cepas son aptas para la transmi
sión a embriones de podo, con  c enti
no a una futura producción de vacu
na, y les experimentos se han iniciado, 
bajo la dirección del Dr. Traub. Indu
dablemente, la producción de vacuna 
antiafíesa de embriones de pollo, será 
la vacuna del futuro. En el Occidente 
Alemán, se están haciendo ya vacuna
ciones experimentales con  éxito, con 
virus adaptados a huevos. En Co.lom- 
bia se ha tomado como base para las 
experimentaciones, una cepa de virus 
“ O” , importada de la isla de Riems, 
cue actualmente lleva 200 pases por 
huevo. Esta ha rerd r 'o  totalm ente la 
ccntaricf.idscí pera r añado. cerdos y 
ovejas, y hasta se espera cieb'do a su 
alto poder inm unelógico adapte.ríe pa
ra rno ■ trr~ ¡:cce~i''a es, mientras es
tem os en capacidad de producir la va
cuna ccn  las te .e s  r.aci.nales.

Cerno dije anteriormente, r.o se han 
presentado i:as;a el momento, ce ra
bies antigdniccs en las cepas co om- 
biar.ar, siendo Cito una erar, ventaja 
para la;’ can :;raías de cria ' icación y 
vacunación que se hayan de adoptar. 
Considerando a gran es ra ge:, ia si
tuación del país en lo cue rc.:pc?t~ a 
F. A., hemos llegado a las siguientes 
conclusiones, hesia donde estamos ca
pacitados para juzaar de acuerdo con 
las tipificaciones que se han llevado a 
cabo, incluidas en el cuadro número 4:
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CUADRO N « 4
¡en ferm ed a d

F.A. Tipo “ O”
F.A. Tipo “ A”
E.V. Tipo “ N.J.”
E.V. Tipo “ Ind.” 
Negativas
Total Anroximado

Porcentaje
7o

50.92
7.33
5.55
0.!)2
35.10
99.82

Observando detenidamente, Jos cua
dros 1 y 4, se observa, que el Virus 
“ O” , ha sido el de m ayor difusión has
ta el m omento, ocupando mas de un 
50% de las tipificaciones hechas en el 
Laboratorio. Las muestras negativas, 
llegadas de departamentos, en los 
cuales prevalece Ja infección por este 
virus, son  sospechosas de F. A. tipo 
“ O” , calculando, que el porcentaje de 
éste en el país, se acerca indudable
mente al 65 o 70%.

En seguida, se observa, que el Virus 
“ A” , ocupa el segundo puesto, sin ha
berse diagnosticado fuera de una pe
queña área, alrededor del Municipio 
de Cali. Dol Departamento del Va'le 
del Cauca, se h?n recibido constante
mente muestras sospechosas, y sin em
bargo, no ha si ¿o posible tipificar el 
v !rus “ A”  fuera c’ e la zona nombrada. 
En regla general, del Municipio de Pal- 
m ira hacia el Norte, la enzootia  ha 
sido causada por el virus “ O” , y peque
ños brotes tíe E. V. "NJ” . En un pr n- 
cipio se temió que una fuerte epizootia 
aparecida en el departamento del Hul
la, pudiera ser debica al virus “ A” in
troducido del Valle del Cauca, pero co 
m o se puede ver en el cuadro numero 1 
solo se tipificó E. V. “ NJ” .

En cuanto a la E. V. “NJ” se refiere, 
parece que está bastante difundida, 
por sobre toco el país. Indudablem en
te, ha sido el tipo rite fe  ha presen
tado con m.aycr v iiv fe -c ia , y puede 
ser el causante de les trotes que se 
vienen su ced en  o la c e  .anter; eñe-. 
Muchas vecco se ha temido, el tener 
noticias de un nuevo brete, nus e de
be a F. A. debido a la s.ngu'.ar virulen

cia que presenta la E. V. en el país. 
Por lo com ún, la enfermedad generali
za en el cam po, con  características si
milares a las de F. A. ayudada por la 
circunstancia de que últimamente no 
se han podido encontrar equinos a fec
tados. De esto se destaca la im portan
cia que tiene la F ijación de Comple
mento, en el diagnóstico diferencial 
de las dos enfermedades, pudiéndose 
dar les resultados, con el fin de tom ar , 
las medidas 'del caso, a las dos y me
dia horas de recibido el material.

El Virus de la-E. V. “ Ind” , solo se 
ha tipificado en Santander del Nor
te, y no se tiene noticia de su virulen
cia y comiportamiento. Tam poco se ha 
podido semeter a experim entación, de 
bido a que el material rec'bido no per
mitió aislar Virus. Entre los dos tipos 
de E. V., no se ha hallado hasta el m o
m ento reacciones serológicas cru za -' 
das.

2) —  Determinación de Variantes.
Desde el año de 1943, en que se está 

usando en Alemania el m étodo de Fi
jación  de Complemento, en la determi
nación de diferentes tipos de virus a f
tosos, se inició tambión el trabajo en
cam inado a la determ inación de va
riantes serológicas, a las cuales se lea 
achacaban Ies llamados quiebres o ro 
turas de inmunidad, que tantos tra
bajos implicaban en las campañas de 
vacunación y para lo cual no se había 
enccntrcu'o una explicación satisfac
toria. (9 ). Estos trabajas, fueren ini
ciados y llevados a cabo por Traub y 
sus colaboradores, quienes en el año de 
1947, encontraron la primera cepa de 
virus “ O” , que 'difería ir.nrcadarr.ente 
de la que hasta entonces se usaba co 
m o base para la preparación de anti- 

c.- para diagnóstico, y para pro- 
ducc:ón de vacuna. Esta cepa original 
.ce llamó entonces OI dando la deno
minación c’ e 02, para la nueva varian
te encontrada. Con el objete de dar 
ura  inform ación rráfica  de la manera 
tan diferente ccrr.o reaccionan cada 
una de estas variantes del virus “ O’',
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en lo  que respecta a la Fijación de 
com plem ento, reproduzco un cuadro, 
publicado en 1949, por ¿u autor Dr. E. 
Traub, quien llevó a término las expe
rim entaciones correspondientes:

CUADRO N? 5

H ueros D ilu c io n es A n tíg en o

OI 02

01 1:05 XX XX X

1:10 XXX —
1:20 — —

«2 1:5 X XX X X

1:10 — X

1:20 — —
Aunque la intensidad de la d iferen

cia  en la reacción serológica, no es tan 
m arcada com o la que se  observa con 
suero y antígeno tíe diferente Tipo, su 
significado tiene una gran im portan
cia  en lo que se refiere a la produc
ción  de vacunas, contra cada una de 
las variantes. Está plenam ente estable
cido, que el poder inmunizante de una 
variante contra otra, es interior al 
con ferido por la misma variante. Este 
fenóm eno se ha observado con rela
tiva frecuencia entre nosotros, en las 
vacunaciones que se lian hecho con 
vacunas importadas, ya que se ha pre
sentado el caso de brotas, con  v*rus 
“ O” , en animales vacunados contra 
ese tipo. En alguncs casos, esto se ha 
debido a ¿eficiente m anipulación de 
vacuna y demás, pero en otros, los 
m as tíe ellos, se  ha com probado que la 
Inmunidad conferida, por la vacuna 
fabricada con  una variante diferente 
a la nuestra, no es de un 100%, com o 
seria de desear. Indudablemente, este 
punto es demasiado amplio, y habría 
de entrar a estudiar el com portam ien
to individual de cada animal, y 3a re
lación  que hay entre éste y los diferen
tes medies en que se encuentra, con el 
desarrollo de inmunidad. Como hasta 
el mom ento, no tenemos datos al res
pecto, me refiero a la literatura que

se ha escrito sobre variantes, y que es 
el fruto de una investigación dete
nida, por parte de científicos de pri
m er orden.

La cepa de virus “ A” , tem ada com o 
base para la producción de antisueros 
para diagnósticos, se denominó, cuan
do se encontraron cepas serológica- 
mente diferentes, A l. En 1943, se en 
contró, que una cepa proveniente de 
España, daba ‘reacciones de fijación  
muy pobres, con  el antisuero A l, a la 
vez, que el antígeno A l las daba igual
mente débiles con el antisuero Espa
ñol. Esa nueva cepa se llam ó entonces 
A2. La cepa A3, se encontró en un bro 
te que se presentó en un hato que 
había sido vacunado con  vacuna biva
lente O—  A l en la provincia de Thu- 
ringia. Es interesante, que un brote 
por el Virus A3, se controló perfecta
mente, con vacuna preparada con la 
misma cepa, en las Provincias de Pom- 
merania, Meckenburg y Sajonia.

En Diciem bre de 1948, se logró de
m ostrar en Marburg, la cepa A4, pro
veniente del oeste alemán, y se carac
terizó por una extraord:naria m alig
nidad, causando enormes pérdidas. 
Una quinta variante del virus A, que 
com pleta lo que hasta el m om ento se 
conocía  ic.tcecto a clasificación, fue 
la ccpa A5, ai:lada en Alemania en el 
año de 1949. T o :a s  esias variantes, 
demostraban gran diferencia tanto 
¿esde el punto ele vista sero'ógico co
mo inm unológico. Al igual que con las 
diferentes variantes hasta entonces co 
nocidas ciel \irus “ O” , también se lle
varon a cabo reacciones ds F ijación 
de Complemento, cruzadas, con las va
riantes ¿e l virus “A ” . El siguiente cua
dro, muestra la manera de reaccionar 
en a rnn de ellas, con sus antisueros 
respectivos, y con los de las demás va
riantes. Este trabajo fue publicado 
también por el Dr. E. Traub y leído 
en la conferencia internacional de 
Berna, Suiza, en el año de 1949. Las 
experim entaciones, fueron hechas por 
él mismo.
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Suero Dil.

CUADRO N° 6
A n t i <j c n o

A l A  2 A 3 A  4 A  ó

1 :5 x x x x X X X X X X X X X XX/.

1 :10 x x x x — — — —

A l

1 :20 X X X — — — —

1 :40 — — — — —

1 :5 X x x x x X X X

1 . 10 — x x x x — — —

A 2

1

1

:20

:40 —

X X X

— —

1 :5 X X x x x x X X

1 : 10 — — x x x x — —

A 3

1 :0 — — X — —

1 :40 — — — — —

1 :5 X X X X X x x x x X

1:: 1 0 X X ■V x x x x —

A 4

1::20 — — — X X —

1::40

1: ó X X X X X X  >,: x x x

1: 10 X _ _ — ------- X■ X X X

A 5

I: 2 0 — — — — X

1 : 4 0 — — — —

Hasta el momento, no re sabe nada 
respecto a la variabilidad serológica 
del virus “ C” .

Es importante anotar, que los va
riantes serológicas, se han manteni-

CUADR.O

do sin variación alguna a través ds 
los diferentes pases de Laboratorio, 
en ganado, cerdos y curies. En el cur
so de la Tipificación rutinaria en Ale
mania. con  las diferentes variantes de ' 
Virvs aitcscs, provenientes del clíiii- 1 
po, .se ha demostrado una cstaSill-, 
dad bastante grande de dichas varan-:., 
tes, centra la opinión de autores, aue 
están a favor de los cambios de dichas 
variantes en el campo (9)

Be los experimentos realizados cabré 
la significación de la variante en la in
munización activa, se desprendió, que 
la infección, con una variante, innuini- 
za curies y ganado, centra la in fección -‘ 
con  otra variante del mismo tipo, pro
ducida 2 a 3 semanas más tarde. La'i re
sultados en ensayes realizados con  ga
nado vacunado fueron diferentes; las 
vacunas producidas con diferente:; va
riantes, inmunizaban contra ol virus 
homólogo, pero no todos les animales.'- 
eran inmunes a las otras variantes. Es-.. 
te hecho se confirm ó hasta la sacio:'ati
cen ejcir.plcs de vacunaciones h e c h a s ,  
en diferentes países de Europa, antes 
de concceive la variabilidad scro’ ó ;íca 
de Jos diferentes tipos de virus rí:o-., 
sos. (!)). En Colombia, la experiencia’ ' 
nos ha mostrado algo parecido, pero fa l
tan ¿atos estadísticos al respecto. En 
les "protocoles del Laboratorio, tenernos t 
confirm ados los siguientes brotes en ha
tos vacunados:

Procedencia Fecha Vacuna | recita Intérnalo | ÜCXU'.Ul'íOS
Hat. Sospech. Xacunaciún \ Infección Vcc. e Infec. Tipijicudón

10') I 1 i <>:, i -
Pnlmira Febrero 02 Abril 2 meses ¡•'.A. ‘O’’ -
Bogotá Febrero “ ! Abril 2 meses F A. ‘O” '
Facafativá Marzo ” Mayo 2 m eses ¡•.A. ‘O” ■
Ccrrito Ma r/.o ¡Mayo 2 meses F A. ‘O”
I’ upa Mrrzo ” I Junio 3 meses F . A .
Jamundí Marzo ”  Junio 3 meses F.A .
U saquen Febrero ” Junio 4 meses | F . / . ’ ' /

Todos estos brotes, se debieron al Vi
rus “ O” , según tipificaciones, en hatos 

vacunados con  vacuna “ O” importada,

y dentro de) período de inmunidad.
Tanto los resultados obtenidos en E u-. 

ropa, com o lo poco que en Colombia he-
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m es podido observar, justifican  la con
clusión ce que se deben tener en cuen
ta las variantes serológicas, en lo que 
se refiere a la producción de vacuna al
ta efectividad. Los resultados obtenidos 
con  curies, fueron s milares, com probán 
d c í '3 que eran necesarias dosis conside
rablemente mayores, para inmunizar 
los animales contra  las cepas heteró- 
logas, que contra las homólogas.

Esta clasificación, (OI, 02 , y A l A5), 
es aceptada en Europa únicamente 
(hasta 1951) de manera definida. En 
otros países afectadcs por la F. A., la1; 
cepas reciben el nombre del lugar en 
donde este virus se presentó por pri
m era vez; para la preparación de vacu
na, tienen entonces en cuenta cepas al 
tament-2 inmunizantes, pero s 'n  observar 
las variantes com o tales. En M éx'co, 
existieron tres variantes serológicas, 
en el brote que acaban de controlar. 
Fueron todas del virus “ A” , y se deno
minaron, MP (M éxico Puebla), Ameca 
y  Jesús María. En la Argentina, en don
de existen al parecer gran número de 
variantes de todos los tipos, estas no 
son  consideradas. El uso de la clasifica 
ción  Europea, es de suma utilidad, ya 
que de este modo, se  tiene una pauta 
para el control de los virus en el país, 
se facilita la producción de vacuna y 
se pueden realizar estudios com parati
vos con antisueros y capas extranjeras, 
cosa de tanta utilidad en la investiga
ción  de virus aftosas. Claro está que en 
lo que se refiere a producción de vacu
na, se debe escoger dentro de la varian
te o variantes prevalecientes, las cepas 
que presenten caracteres inmunológi- 
cos  mas marcados. La clasificación  de 
un virus nuevo dentro del grupo-varian
tes, es un asunto delicado, y es im por
tante tener antisueros contra tedas las 
variantes conocidas, además del anti
suero contra la cepa en cuestión.

En vista de la gran im portancia qu2 
tiene el conocim iento exacto ele Jas v a 
riantes serológicas de virus alteros qu3 
preánninan en el país, y teniendo en 
cur-nícv la neccs::'.r.cl, prim ero de la im

portación de una vacuna aceptable por 
lo menos y segundo de la próxim a pre
paración de vacuna nacional, se hizo 
una prueba, de determinación de va
riantes, con nuestras dos cepas típicas
023 y  A40. El procedim iento que se 
siguió fue el siguiente:

Prueba de F ijación de com plem ento, 
con  el fin  de Determinar la Variante 
serológica del virus “ O” Colombiano.

Antígenb: 6? pase de la muestra 23, 
en los establos aislados de Laboratorio, 
por bovino ¡susceptible. Epitelio vesicular 
recolectado a las 24 horas de la in fec
ción intralingual. Estracto al 15% en 
salina Buffer, después de m aceración en 
m ortero y con arena estéril. Centrifuga
ción a 1800 RPM por 15 minutos, en tu
bos graduados estériles de 50 cc. Sobre
nadante transpasac’ o a tubos de prue
ba estériles, e inactivado a 579C por 30 
minutos.

Antisueros: Los antisueros que se 
usaron en la prueba, se recibieron de 
diferentes Laboratorios serológicos euro
peos y americanos. Estos han sufrido 
todas las pruebas del caso, y han sido 
titulados en presencia de sus antigenos 
hom ólogos. Con e..’ objeto de obtener 
resultados uniformes, se ajustaron to
dos los sueros a un mismo título, de 
acuerdo con la titulación preliminar 
con que llegaron al Laboratorio. Debido 
a que algunos de les antisueros solo 
tenían un título de 1:10, todos se ajus
taron a las mismas condiciones; fueron 
estos les sueros usados:

1)—  Sueros de Variante de los Labo
ratorios de Marburg Alemania, OI, 02  
y 03.

2 )—  Suero “ O” tipo, de Marburg. Es
te suero es una mezcla a partes iguales 
de los tres sueros de Variante.

3 ) —  Suero “ O ” , preparado con  una 
cepa colom biana, denominada cepa “ Pe 
Diño” . (Cepa denominada a.si por el 
nom bre de! animal del que se tom ó). 
Fue la primera cepa de virus “ O” , tipi
ficada en el ¡aboratrrio de tipificación.
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4)—  Suero “ O” de los laboratorios Pir- 
t>right, Inglaterra.

5 )—  Suero “ O” de Brescia, Italia.
6)—  Suero “ O” tíe España, prepara

do con la cepa “O” de Venezuela.
Como controles se usaron les siguien

tes antisueros heteróloges:
1)—  Suero “ A” Firbright, Inglatj rr?.
2 )— Suero “ A” preparado con  la cepa 

A40, en Colombia.
3 )— Suero “ C” de Pirbright, Inglate

rra.
4 )— Suero “ C” de Br&sc’.a, Italia.
5)— Suero E. V. “ NJ” , Pribright En- 

gland.
6 )— Suero E. V. “ NJ” Colom b'ano nú

mero 5.
7)— Suero E. V. “ Ind.”  Fribright In

glaterra.
8 )— Suero E. V. “ Ind.” Colombiano 

número 9.
CUADRO

Complemento: La titulación prelimi
nar de Complemento en presencia de 
antígeno 023, dió una D. M. H. de 4%. 
En la prueba se usó 5% o sea 2 U, C.' 
Esta prueba se hace en presencia de 
suero noim al inactivado. Los antisueroa 
han sido ya sometidos a pruebas de 
efecto anticom plem entario, y se com 
portan com o suero norm al en los con
tretes, en cuanto a la acción del com 
plem ento se refiere.

Se incubó por 30 minutos en el baño 
serológico a 379C, para el período de Fi
jación. Luegro ¿e  añadió el sistema he- 
malítico fresco, preparado así: G-’óbuloa 
rojos de cordero lavados al 5%, 100 cc. 
Hemolisina, título 1:48000, se tom ó 1: 
1200, 100 cc. Se llevó de nuevo al baño 
de María por 30 minutos, para e l pe
ríodo de Lisis. Los resultados, leídos in
mediatamente después de este período., 
fueron los siguientes:
N° 8

Antiaeno 023 Diluciones <lc Suero Controles
SUERO: 1:5 1:10 1:20 1; 10 de Suero

01 Variante Marburg xxxx xxx xx —. .—
0? Variante Marburg xxx xx x — —
03 Variante Marburg xxxx xxxx xxx xx —
0 Tvpe Marburg xxxx xxxx xxx xxx —
O “ Pepino’' N9 10
IFA Colombia xxxx xxxx xxx xxx —
041 Pirbright England xx x —  —  —
0 Italy xxx xx x —  ■—
0 Snnin Cepa Venezuela xxxx xxxx xxx xx —•
A37 Pirbrigbt England —■ —  —  — •—
C33 Pirbright England —  —  —  —- —
O Italv x —  — —■ —
N.I. England Pirbright —  —  —  —• -—
NJ N9 5 IFA Colombia — —  — — —
Ind, Pirbripht England —  —  — —  —
Ind. N9 9 IFA Colombia — — —  —  — 
AC1 —
AC2 xxxx

Resultados: El virus “ O” colombiano 
reacciona al titulo, (1:10) con los anti- 
sueros, Variante 03, cíe Marburg O, tipo 
de Marburg. O, “ pepino” colom biano, y 
O, Venezolano. La fijación  con los anti
sueros OI y 02, es débil, com parada con 
las anteriores. Se ve claramente, que 
nuestra cepa corresponde a la variar.tr. 
03, y al virus venezolano. Queda así, 
confirm ado el motivo por el cual hasta 
el momento las vacunas importadas no

han sido 100% efectivas, en considerar 
ción a que han sido fabricadas, en si* 
generalidad con el virus 02. Desde qfie 
.se hizo esta determinación de Varian
te, el virus colombiano se ha llamado 
03, y se supone, que sea la cepa vene
zolana, en razón de .su reacción con  el 
antisuero correspondiente, aunque no 
estamos enterados de la clasificación 
que allí se ha hecho.
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Prueba de Fijación de Complemento, 
con el fin de determinar la Variante 
serológica del virus “ A” , Colombiano.

Antígeno: Material de cam po origi
nal núnvjro 40. T ipificado ccrao F. A. 
T ipo “ A” . Recolectado en el Valle del 
Cauca el 30 de Julio de 1951.
Extracto al 15%, fceclro en .salina B uf
fer después 'de m aceración con arena 
estéril. Centrifugación a 1800 R ?M , por 
15 minutos, e inactivación del sobrena
dante en el baño serológico a 57PC. por 
m edia hora.

Antisueros: Al igual que en la prue
ba anterior, se usaron antisueros im 
portados y  nacionales. Todos se ajus
taron a un mismo título (1 :10). L is  an
tisueros usados fueron los siguientes:

1 )—  Sueros de Variante del Instituto 
Marburg, Alemania de A l —  A5.

2 )— Suero “A ” tipo, de Marburg, Alo- 
mania.

3 )— Suero A. de B resca , Italia.
4 )—  Suero “ A” , de Pirbright, Ingla

terra.
5 )—  Suero “ A” , preparado contra la 

cepa A40, Colombia.
G)—  Suero “ A” , México, Puebla.
Com o controles, se u 'aron  en la prue

ba, los siguientes antisueros heterólo- 
gos:

1)—  Suero “ O” , de Firbright, Ingla
terra.

2 ) —  Suero “ O” , Pepino Colombiano.
3 )—  Suero “ C” , de Firbright, Ingla

terra.
4 )—  Suero “ C” de Brescia, Italia.
5 )— Suero E.V. “ NJ”  de Pirbright, In 

glaterra.
6)—  Suero E. V. “ NJ” número 5, Co

lombiano.
Suero E. V. Ind. de Pirbright, Ingla

terra.
8 )—  Suero E. V. “ Ind.”  número 9, Co

lombiano.
Com plem ento: La titulación prelim i

nar de Complemento, en presencia del 
antígeno A40, y suero norm al de curí, 
dio una D. M. H. de 4%,en la prueba de 
diagnóstico, debe usarse, un 5%, o sea
2 U. c.

Se incubó per 30 minutos en el baño 
serológico a 37 grados C,para el período 
de Fijación. Se añadió el S-stera Hsmo- 
litico, en Jas mismas condiciones que 
en la prueba anterior. Se llevó de nue
vo al baño de María por 30 minutos a 
379C. para el período ele litis. Leídos los 
resultados inm ediatamente despues de 
este período y centrifugando les tubos 
pesitivos ,con el objeto de hacer la lec
tura precisa, se observó lo siguiente: 

CUADr.O N9 9
Antigeno 040 

SITIAOS:
041 l’ irbri ;h! En-land 
O ‘•Pq>¡r.v’ 1¡) íi’ a 

Colombia 
Al VnriiMil. Marlnin*
A ‘>
/.:?
Al 
A 5
A Tvne Marburg 
A 11 n 1 y
A37 Pirbn'íhí En;;!:;n(i 
A!0 V ’ l-Á 1FA. 'r.'lnml; 
A M.P.-Y?, "PaloAho" 

M é x i c o
C Ilalv

Pir!'r;"hl >H<1 
N.T. !v ; E i r  1:'"¡;’
NJ N" 5 IFA Colombia 
Tnd. Pirbright England 

AC 1 —
AC 2 xxxx

1 : 5
Diluciones Suero

1:10 1;20 1;10 de  Suero
x
x

X
X — —
X

x x x
x x x x
x x x x

XX X 
XX XX 

XXX XXX
x x x x  x x x x

X
XX

XXX

XXX XX XX XX
X
X —

— — _ —
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RESULTADOS:

El virus A, colom biano solo reacciona 
al título del antisuero, con  el hom ólogo, 
preparado en el Laboratorio de Tipifi
cación de Bogotá. Las reacciones con 
los antisueros de Variante ce  A l a A5, 
son tan débiles, que no dejan lugar a 
duda, de que nuestro virus es diferente 
g  los conocidos y tipificados hasta aho
ra en Europa. Habría que aclarar, si el' 
antisuero inglés de Pirbright, ha si
do preparado con alguna capa sudame
ricana, talvez idéntica a la nuestra, 
pues la reacción es bastante intensa, 
aunque no llega al titulo del antisuero. 
En consideración a que la cepa A coiom  
biana, no corresponde a ninguna de las 
cepas hasta hoy clasificabas, so ha de
nominado, AG (por Traub y colabora
dores). Sería conven:'ante hacer estu
dios comparativos, entre nuestro virus 
A y ctrcs virus americanos del mismo 
tipo, con el fin de establecer un posible 
punto de contacto e incluive encontrar 
una cepa serclegicam ente idéntica. De 
esta manera, se aclararía el cam ino 
que siguió este virus, hasta penetrar al 
país. Desgraciadamente, el resto de los 
países sudamericanos afsetados por la
F. A. no usan la presente clasificación, 
y si la usan na'.:a sabemos al respecto, 
pues no hay literatura, com plicándose 
de gran manera estes estudios com pa
rativos, de tanta utilidad.

Las pequeüa.s reacciones cruzadas, ob
servadas con  les antisueros heterólogos 
serán discutidas en el capítulo siguien
te, al hablar de Fijación de Ccmplrm^n 
to cruzada, con diferentes t'pos de Vi
rus aftesos colombianos.

Por el momento, es importante acla
rar, que nuestras tíos cepas de virus af- 
toses, O y A, son diferentes a las que 
hasta el m om ento se han clasificada 
en Europa. Que la cepa O,'correspondo 
a la venezolana, y que la cepa A, no 
tiene ningún punto de contacto, con 
los antisueres con que se ha probado 
calvo el suero inglés, respecto al cual se 
necesita una investigación. Que nuestra

cepa A, reacciona al titulo del antisue
ro hom ólogo, centra el cual ha sido pro
bada en conciciones idénticas a com o 
se ha hecho con  los sueros heterólogos 
y con el resto de antisueros A.

Cuando se terminó este trabajo de 
tesis, recibimos de Italia, de los Labora- , 
torios Zocexpenmen^aies ce  Brescia, 
dos antisueros A, clasificados por el 
profesor Ubertini, com o A6 y A7. Con 
el fin de establecer, si nuestra cepa &le 
virus A, correspondía a cualquiera de 
estas dos variantes, se hi-¿o de nuevo 
una prueba serológea, con nuestra cepa 
A40.

El antisuero A6 llamado por Ubertini 
cepa LaL2 ari. fue preparado de una ce -v 
pa causante tíe una epizootia en Euro-, 
pa en 1950 y 51.

El antisuero A7 llamada cepa Pance- . 
ra, se preparó de cepa de campo, en una ' 
grave epizootia que afectó todos los, 
países del centro de Europa en 1951. 
Material usado en la prueba: »

Anlígrenc: A40, primer pave de bovino, 
extracto al 15% en Buffer M/15. Inac- 
tivado por 30 minutes a 57 P C . ■: v

Antisucros: AG, A7, variantes italia
nas y A40, preparado con nuestra cepa. 
Títulos tíe los antLsueros 1:10

Complemento: Titulación preliminar 
en presencia tíe suero normal, y antíge-, 
no: 5%. Se usó 6% (2 U.c).

Diluciones S.
A n t i s u c r o s  1 : 5
Afi fTt : i ! i : i ) x x
A 7 ( I t a l i a )  —
A 40 C o l o m b i a )  x x x x

Controles rlc Antígeno C.A.i - C.A.2 xxxx
Como se ve claramente, la cepa colom  - 

biana de Virus A, no cccresponde tam-,; 
poco, a las variantes AG y A7, clasifica
das por Ubertini. La reacción nula, con 
el antisuero A7, puede deberse a un con, 
tenido antigéníco, muy bajo de la mues
tra pasada por bovino, hace a lgu n os ' 
meses. La reacción de fijación de la ce
pa A40, con  el antisuero hom ólogo, es 
clara y concluyente.

1:10 1:20 C.S.l.
x — —

XXX X — - ,
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. 3 )—  l'ruebas serológicas cruzadas, 
con las dos cepas Típicas de Virus A f-o- 
sos colombianos.

Las pruebas serológicas cruzadas, en
tre las cepas colombianas, O y A, se han 
llevado a cabo, con  el ob jeto  de poner 
de manifiesto, una relación serológica. 
estrecha entre diferentes tipos de virus 
aftosos, responsable de reacciones de 
íija cíón  de com plem ento inespecíficss, 
y se pueden de cierta manera, explicar 
el hecho tan discutido, de que un tipo 
aftoso, es derivado del otro. En la m a
yoría de las reacciones, ya sea diagnós-: 
ticas o experimentales se ha observado 
un fenóm eno, consistente en la fija ción  
de com plem ento, entre un anti'.usro y 
un antígeno heterólogo, dando lugar a 
resultados, si no confusos, por lo m e
nos inespecíficos. Esto sucede especial
mente, cuando el titulo del antisuero 
es muy alto, es decir, que este poder de 
fijación  cruzada, está en relación direc 
ta con el antisuero. Por medio de dilu
ciones, con suero normal de curí, es po
sible atenuar y hasta hacer desapare
cer esa propiedad, quitándole toda su 
im portancia en una reacción de fija 
ción  según se vió en el capítulo “ anti
sueros” .

Desáe el punto de vista práctico, el 
estudio del fenóm eno encargado de dar 
estas reacciones cruzacas, puede no te
ner una gran importancia, pero en cam 
bio, es interesante, relacionar este fa c
tor, con  otras propiedades de los virus 
aftosos, y encontrar la relación que 
existe entre esto, y el com portam iento 
inm unológico cruzado entre diferen
tes tipos de virus aftosos. La relación 
serológica existente entre estos virus, 
podría ser debida a un com ponente so- 
rológico com ún a distintos tipos de vi
rus, y que se presenta con  mayar inten 
sidad en algunos de ellos. Ta! e.3 el caso 
de virus O y el C, cuyos antisueros dan 
por lo general, reacciones de íijación  
cruzadas, cc-n antírjer.cs lietcró’.cgos. 
Durante Ir. práctica cc la tipificación 
ciarla, se l:a observado, con gran fre

cuencia, que el antísuero C, cruza lige
ramente, con el antígeno O, y con el A, 
el antisuero A, no cruza con  antígeno 
O, y el antisuETo O, cruza con el antí
geno A. Claro está que estas fijaciones 
cruzadas, son tan debiles, que no alcan
zan a tener im portancia en las resulta
dos, pero las reacciones que dan, no son 
limpias, y hasta cierto punto, podrían 
indicar una falla del proceso. Volviendo 
a ese com ponente serológico com ún fi
jador de com plem ento, es de suponer, 
que si existe, el tiempo de fijación  que 
por lo general, se usa en las reacciones 
diagnósticas, no le da tierripo suficien
te para ocasionar una fija c 'ón  m¿3 
acentuada. Este tiempo de fijación  es 
suficiente, para que an'.ígeno-anticuer- 
po homólogos, fijen  el com plem ento ne
cesario para obtener resultados claros, 
pero en cambio, antisuero, con antí
geno heterólogo, necesitarían un tiem
po m ucho más largo, para fijar el com 
plemento, por medio de ese com ponen
te serológíco común. Con el fin  de de
m ostrar prácticam ente este fenóm eno, 
que se observa con tanta frecuencia, se 
ideó la siguiente experim entación al 
respecto:

1) Emplear antisueros colom bianos, 
con el objeto de aclarar si el fenóm eno 
se debía a defecto de preparación de 
algunos de los sueros importados (las 
reacc'ones cruzadas se observaron siem
pre con  los antisueros usados para diag
nóstico).

2) Demostrar la presencia de una fi
jación  cruzada, usando un tiempo de 
fijación , y condiciones idénticas a las 
empleadas en las reacciones diagnós
ticas.

3) Repetir la fijación  de com plem en
to, usando un tiempo de íijación  lar
go c m  el objeto ce que si la existen
cia  de ese com ponente era real, este se 
m anifestara por este procedim iento.

4) Comparar los resultados de fija 
ción obtenidos con lc.!'- antisueros con
tra nuestros tíos cepas típicas con los 
obtenidos en los diagnósticos diarios.

Les r&sultaclos de una experimenta
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ción de esta ciase, solo son dicientes, si 
se observan sobre valeos casos, con el 
íin  c.c no achacarlos a cond ición .s  .ndi- 
viduales. For io tanto, emplearnos anti 
sueros, tom ados inar/iaut. luiente. do cd- 
íerentes Iotas de curies intooiaoá con 
las eos ccpas típicas co.omLia::as, en el 
curso de le : r¿ue ¿e llevan a ciarlo 
en el Labora.ono. S 'Jj se usaron los 
animales, que presentaren geaeiai.na
ción de la e ..f  .sm eea.!, c .n  el có je lo  do 
lor.rar un titule ¿ufie.cnle, para la fija 
ción.

OVicns.'ón de íes aníU-usros: 1) So hi
zo ¿auf-xa pcie-ai, !.sié¿;.m e..tj, p jr  
op se^o; s-ep ap. ‘t jc jjp jsa  vp.aun-J 
curies, preinieciadcs con las cepas tí
picas co lom lia ia s , 023 y A40, respec
tivamente. Los animales usades, se ha
bían enr oleado, para los pases d arios 
de. los des virus, ccrre;poneiendo, des o 
tres curies por cada paso. En cuanto a 
•Ja fecha de infección, esta se hizo de e- 
Kero 3 ce  1952 a febrero 20 Je 1952, sien 
do los ma-s recientes, los últimos núme
ros de la lista de antisueros y vicever
sa. Les sueros fueron obten ’ dos indivi
dualmente, derivos de centrifugación 
de cada una de las sangres coaguladas. 
Fueren después som etióos a inactiva
ción (2 cc. de cada uno) en el baño de 
María a S'ÍPC por ¿O minutos. Se colo
caron en tubos estériles con tapón de 
caucho y se numeraron en orden, te
niendo en cuenta, la antigües a si de les 
poses, de les cuales so habían obtenido.

2) Se hizo la pincha ce efecto anti- 
corr.plementario ce ca ca  uno c’ e los an
tisueros, obteniendo resultados nogati- 
vos. En seguida, les dos lotes r e antv.uc- 
ros, centra las dos cepas típicas colom 
bianas, están listos para someterles a 
las pruebas de fijación  cruzada.

I) Prueba de Fije ción era casia, co.i les 
antisueres 023, y ¡os an íllenos hom ó
logo y hcíerc-lcgo, en condiciones idén
ticos a anueiles en ciue se llevan a erbo 
las pruebes diagnósticas, con el objeto 
tíe demostrar la presencia de un com 
ponente sero’.cgico ccmún  entre d ife
rentes tiros de virus aftosos.

ANTIGENOS: “ O” , de muestra reco

lectada en el Municipio de Tausa, p o r ' 
el personal del Laboratorio (Material 
número 87), y que dio com o resultado 
la Fijación de com plemento, F. A. tipo 
“ O ” .

Se tomaron 11 gramos de material, 
conservado en gliccrina. se hizo una sus 
por sión al 15d , y se inactivo por 30 min. 
a 57?C, después de centrifugación. La 
surpensión se Ivzo en Salina Bufíer.

“ A” , se tom ó el teicer pase por bovi
no do la muestra A40, en cantidad de 10 
gramos. Se hizo suspensión a1 15% en 
Salir a D u íí:r , y prr :aró el antígeno co
m o en el caso anterior.

Antígeno normal do bovino, se pre
paró a partir ce epitelio neim al de 
bovino, en cantidad c'e 10 güim os en 
suspensión al 157<. inactivado.

ANTISUEROS: Se tomaron 33 anti
sueros, obtenidos individualmente .. de 
curies infectados con virus 023 adapta
do.a  la especie. Estos antisucros, se i.nac 
tivaron a 57*?C por 30 min. Se usaron 
en la prueba, en dilución al 1:5.

Como control, se incluyeron antisue? 
ros “ O” y “ A” de Pirbright, en dilución 
al 1:5 y Norma! de curí al 1:5.

COMPLEMENTO: La titulación de 
com plem ento en presencia de cada uno 
de los antígenes y suero normal de curí, 
fue de 3 'í l U.C. Se usaren en la prue
ba. 2 U.c (4% ).
Resulíatíos de ía prue’n ;

c u a d r o  io
Control

Sue “ O” “ A” “ X”
ro.';. Rov Iiov Iiov C$1 CS2

1 xxx - - — xxxx■) - . xxxx
x — xxxx

■1 xxxx - ._ --- xxxx
xx XX — — xxx\

r, x x >: x xxxx
7 xxxx — — - - xxxxo xxx — — — xxxx
!) x x X X — — — xxxx

1 r» xxxx xxx X XX xxx..
ii xxx — — xxxx
1 ’’ xxxx — — — xxxx
1.°, xxxx X — — xxxx
1 ! xxxx — — .— . xxxx
ir» XX XX X .— ■— xxxx
10 xxxx XXX X — xxx:.
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17 xxxx — — — xxxx
18 xxxx X — — xxxx
10 xxx X — — xxxx
20 xxxx — — — • xxxx
21 xxxx — — — xxxx
22 X — — — xxxx
23 XX — . — — . xxxx
24 xxx — — — . xxxx
25 xxxx X — . .— xxxx
2(> — — — — xxxx
27 XX — — — xxxx
23 XXX — — . — xxxx
20 X — — — xxxx
30 X — — — xxxx
31 X — — — xxxx
32 X — — — xxxx
33 X X — — xxxx
O

Pir xxxx X xxxx
A

Pir xxxx xxxx
N — — — — xxxx

O

A

N

CONTROLES ANTIGEXOS: 
C .A. 1 —  

xxxxC.A. 2 
C .A . 1 

C .A. 2 
C .A. 1 
C .A. 2

xxxx

Se ve en este cuadro, que algunos de 
los antisueros “ O” , dan una ligera fija 
ción con ol antígeno “A ” , tal com o se 
liabía observado en las pruebas diagnos 
ticas diarias. Es necesario observar que 
en unos de los últimos antisueros de la 
lista, no alcanzan a dar una fijación  
apreciable con  el aníijjeno hom ólogo, 
por escasez de anticuerpo (m aterial ob
tenido de pases muy recientes), pero 
sin embargo, clan ya una fijación  cru 
zada con el antígeno lieterólogo. La in
tensidad tíe estas reacciones cruzadas, 
es idéntica a la que corrientem ente lie
mos observado a diario, con o tres anti
sueros “ O” . For otra parte, le ant'sue- 
ro “ A” , que se incluyó com o control, 
dió un resultado com pletam ente lim
pio, con el antígeno “ O".

II) Prueba de fijación  cruzada con los 
antisueros A40, y los antigenos hom ó
logo y heterólogo, en condicicr.es idén
ticas a las observadas en el trabajo 
diagnóstico.

ANTIGENOS: Los mismos usados en 
la prueba anterior.

Antisuero::.: Se tom aron 52 antisue
ros obtenidos individualmente, de cu
ries infectados con virus A40, adapta
do a la especie. Sueros inactivados por 
30 minutes a 57<?C. Usados en dilución 
de 1:5.

Se incluyeron com o controles, suero 
norm al de curí y antisueros “ O” y “ A ” 
de Pirbright, Inglaterra.

COMPLEMENTO: 3% en presencia 
de suero norm al y cada uno de los antí- 
genos. Usado 4%, (2 U .c).

Después de 30 minutos de fijación  en 
el baño serológico a 379C. y de 30 m i
nutos de lisis, una vez añadido el sis
tema hem olítico después de la fijación : 
Resultados:

CUADRO N° 11

ANTIGEXOS:
Control
S u ero

Sile
ras.

“ O”
Bov

“ A”
Bov

“N”
Bov CS1 CS2

1 ____ xxxx — — xxxx
2 ------- xxx — — xxxx
3 ------- X — — xxxx
4 ------- XXX — — xxxx
5 ------- XX — — xxxx
(> ____ xxxx — — xxxx
7 ------ xxxx — — xxxx
8 ------- xxxx — — xxxx
0 ------- xxx — — xxxx

11) ------ — — . — xxxx
11 ------ xxxx — — xxxx
12 ------- X — — xxxx
m . ----- :;x \ >v — . . . xxxx
14 ____ xxxx — — xxxx
15 ------ xxxx — - xxxx
11') ------- xxxx — — xxxx
17 ------ xxxx — — xxxx
IR ------- xxxx — —- xxxx
10 ------ xxxx — — xxxx
;>a --- xxxx _ _ _ — xxxx
21 ------- — — — xxxx
22 ------ - — — — xxxx
23 ------ xxxx — — xxxx
24 ------ xxx — — xxxx
25 ------ xxxx — — xxxx
:'(> ------- xxx — — xxxx
27 ------ xxx — — xxxx
28 ------ xxxx — xxxx
20 ------ xxx — — xxxx
30 ------- — • — — xxxx
31 ------ xxxx — — xxxx
32 ------ xxxx — — xxxx
'!3 ------ — — — xxxx
34 X xxx X — xxxx
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ANTIGENOS:
Con',rol 

Suero
Sue
ros.

“ 0 ”
Iiov

“ A”
Bov

“ N”
Bov CS1 GS2

35 ____ — — XXXX
315 ____ XXX — — xxxx
37 ____ — — . — xxxx
38 ____ — — — xxxx
3!) ____ XXXX — — xxxx
40 ____ — — — xxxx
41 ------- — w xx
42 ------- — — xxxx
43 ____ — — - — xxxx
41 ____ — — — xxxx
45 _ ____ — - - XXXK
45 ____ ____ . — - xxxx
47 ____ — — xxx.':
48 ____ — — - — xxxx
49 ____ — — — . w xx
50 ------- — — — Xa XX
51 ------- — — xxxx
52 ____ .— — • — xxxx

OP. XXXX XX — — xxxx
AP. X XXXX — — XXX'í.

N — — — — xxxx

CONTIWLES DE ANTIGEXOS

N

O
t : \ ; —

CA 2 xxxx
A

CA 1 —
CA 2 xxxx

r\  i
CA 2 xxxx

Se ve claramente, que a diferencia tío 
los antisucros “ O” , la f ii~ có n  cruzada 
cc<!5iorac’ a ccn  los ante sueros “ A” y el 
a :ití?cno hctorólcso, es cssi nula, y .so
lo 50 rp.anifiG'ía ocp^ioralmente. usan
do un tiempo ;’ e f ’ja c 'ón  corto. Esto c >  
rresponi’ e a lo observado en la prác
tica diaria, en doirú’ e muy rara vez su
ceden fijaciones cruzadas, con les an- 
tlsuero.3^“ A” . A semejanza d3l caso an
terior, les antisueros ele los ú’ t:mo.s pa
ses, no alcanzan a fijar complemento, 
con el antígeno homólogo, por no tener 
una suficiente concentración de anti
cuerpos. Es interesante observar, que el 
antlruero “ O ” inglés que se puso como 
control, dio de nuevo fijación  cruzada 
con el antígeno ‘“ A” .

Con el ob jeto de hacer resaltar más 
ese component-e serológico com ún, en

diferentes tipos de virus aftosos, rea- 
ponsable a reacciones cruzatía-s, se lle
varon a cabo pruebas de fijación en las 
cuales las condiciones permitieron que 
ese Componente fijara tanto com ple
mento, com o para demostrarse clara
mente en la reacción para el efecto, la 
cantidad de com plemento, se aumentó 
considrablemente, dando 6 unidades 
hemolíticas, y un tiempo de fijación  de 
cuatro horas. Se hizo la prueba de nue
vo con dos lotes de antisueros y los re
sultados obtenidos, fueron los siguien
tes:

I) Prueba de Fijación de Complemen 
to, con  los antisueros 023, y los antí- 
genos hom ólogo y heterólogo, con el fin 
de poner de manifiesto, un com ponen
te serológico común a diferentes tipos 
de virus aftosos, em/pleando un tiem
po de fijación  largo, y mayor cantidad 
de com plemento.

ANTIGENOS: Los mismos usados en 
la prueba anterior.

Antiyueros: Los mismos empleados 
en la prueba de Fijación cruzada ante
rior, con los antisueros 023.

Com p!em ¿nlo: 3"» en presencia de 
suero normal y cada uno de los antí- 
genes (lU .c.). Usado en la prueba 8"» 
(G U.c). De pues tíc 4 horas ele fijación 
en el baño .serológico a 379c, añadido 
el Sistema Hemolitico y .sometido a 30 
minutos de Jis:s. Resultados:

CUADRO N? 12

ANTMíE.NOS:
Cnnli'ol
Sumo

SiK-
l'OS.

■ “ 0 ”  
Iiov

“ A ”
Bov

“ X ”
Bov CS1

1 x x x x x x — —
2 x x x x x xx — —
:í x x x x x x x — .—
4 x x x x x x x — —
5 x x x x x x x x ___ —
0 x x x x x x — —
7 x x x x x xx — —
8 x x x x x x x — —
!) x x x x x x x x — . —

JO x x x x x x x • —
11 x x x x x x — ..
12 x x x x x x  / —
13 x x x x x x x x  / . —  ' — .

CS2

xx>;x
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
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ANTIGENOS: Suero
Sue
ros.

“ O”
Bov

“A”
Bov

“ N”
Bov CS1 CS2

14 xxxx xxx — — xxxx
tr> xxxx xxxx ■— — xxxx
10 xxxx xxxx — — xxxx
17 xxxx xxxx ,—. .— xxxx
18 xxxx xxxx .— — xxxx
19 xxxx xxxx .—. — xxxx
20 xxxx xxxx ■— — xxxx
21 xxxx xxx — — xxxx
22 xxx xxx — .—. xxxx
23 xxx xxx — — xxxx
24 xxxx xxx .— — xxxx
25 xxx xxx — — xxxx
20 .— XX ■— — xxxx
27 XX xxx — — xxxx

- 28 xxx xxx — — xxxx
20 X X — — xxxx
30 X xxx .—. —• xxxx
31 XX xxxx — — xxxx
32 X X — -— xxxx
33 X xxxx .— — xxxx

OP. xxxx xxx — .— xxxx
AP. — xxxx — .— xxxx
: N _ — — xxxx

CONTROLES I)E ANTIGENOS

O

A

N

CA
CA

CA
CA

CA
CA

xxxx

El com ponente serológico común, se 
ha m anifestado claramente, en este 
tiem po de fijación , cando reacciones 
m uchas veces más fuertes, con el antí
geno heterólogo que con  el hom ólogo. 
Es interesante ver, que aun los antisue
ros de los últimos pases, poseen este 
Componente antes que los anticuerpos 
fijadores espei/ficcs. En general, la di
ferencia de fijación  con  los antlgenos 
hom ólogo y hetrrólogo sen casi idénti
cas, en lo cue se refiere a los antisue- 
ros “ O” . Con el fin de hacer un estudio 
com parativo, sobre este punto, con  los 
antisueros “ A ” , se ilevó a cabo con ellos, 
una prueba cruzaca, en las mismas con 
üiciones, es decir, con un tiempo de ri- 
Jación largo.

2) Prueba de fijac'ón con los antisue
ros "A "  con los antígenos homólogo y

heterólogo, ccn  un tiempo de F ijación 
largo, y mayor csnticad  de ccm plem en 
to, con el objeto de probar la presencia 
del mismo fenóm eno anterior.

A n tigcn s.: i ' nv sinos ufados en 
las pruebas anteriores.

Aníisueros: Antisueros empleados en 
la prueba c.e fijación  con los antisue- 
ros “ A ” . Cuadro número 11.

Com plem ento: 3% en presencia de 
suero normal y cada uno de los antí
genos. Usaco en la prueba 9r” (7 U.c.)

T iem eo de fijación  de 4 horas al ba
ño de María a S79C. Sistema hem olíti
co, y 30 minutes ce Iisis.

CUADRO N? 13

'ÍCENOS:
Control
Suero

S u e  “ O ” “ A ”
ros. Bov B ov B ov CS1 CS2

1 — x x x x — — x x x x
2 — x x x .— — x x x x
3 — X — — x x x x

4 — ■ x x x x — — x x x x
5 .—. XX — —_ x x x x
0 — x x x x — — x x x x
7 — x x x x — — - x x x x
8 — x x x x — -— x x x x
0 — x x x — — x x x x

10 —. — — — x x x x
21 — x x x x —. — xxxx
12 —. X — — xxxx
13 — xxxx —. — x x x x
14 —. xxxx —. —. xxxx
15 — xxxx — xxxx
10 — xxxx — —- xxxx
17 — xxxx — — xxxx
18 —. xxxx — .— xxxx
19 — xxxx —. — xxxx
20 — xxxx .—. —. xxxx
21 — — — — xxxx
22 — — — —. xxxx
23 — xxxx — — xxxx
24 — xxx — — xxxx
25 — xxxx — — xxxx
20 — xxxx — — xxxx
27 — xxxx — — xxxx
28 —. xxxx — —. xxxx
20 — xxx —_ ■— xxxx
30 —. —. .—. — xxxx
31 — xxxx — .—. XV XX
32 — xxxx — •— x x x x
33 — — •— xxxx
M X xxxx X — x x x x
35 —. —- — — x x x x
30 — x x x —- — xxxx
^7- _ — — — x x v^
38 — — — — x x x x
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39 —  xxxx —  —  xxxx
40 —  —  —  —  xxxx
41 —  —  —  —  xxxx
42 —  —  —  —  xxxx
43 —  -  - —  —  xxxx
44 —  —  —  —  xxxx
45 >— —  —  —  xxxx 
4G —  —  —  —  xxxx
47 —  —  —  —■ xxxx
48 —  —  —  —  xxxx
49 —  —  —  xxxx
50 —  —  —  —  xxxx
51 —  —  —  —  xxxx  
f)2 —  —  —  —  X\NX

A.P. x x xxx  —  —  x x x x
O.P. xxxx  x xx  ■—  -—  xxxx
K. —  .—  —  —  x xx x

CONTROLES I)E ANTI GENOS

O CA 1 _
CA 2 XXXX

A CA 1 _
CA 2 xxxx

N CA 1 _
CA 2 xxxx

Con los antisueros A, no es posible de 
mostrar un com ponente serológico co 
mún, com o sucede con los antisueros O. 
Los primeros, mientras que dan reac
ciones de fijación  en la mayoría de las 
casos de 100% con el antígeno hom ólo
go, solo en raras ocasiones, presentan 
ligeras tendencias a cruzar. Se observa 
que el antisuero O, empleado com o con 
trol, dio de nuevo una fuerte fijación  
cruzada. El antisuero A, inglés, dió una 
pequeña fijación  cruzada, pero hay que 
tener en cuenta, que este suero tiene 
un título de 1:160, mientras que los 
antisueros usados en la reacción, solo 
reaccionan al límite de dilución 1:5 al 
igual que los antisueros O, empleado en 
la prueba anterior.

La presencia de este com ponente se
rológico com ún en los antisueros O, y 
6u ausencia o exigua existencia en los 
antisueros A, podría de cierto modo ex
plicar la relación que existe entre los 
diferentes tipos de virus aftosos, en lo 
que se refiere a su erigen. En el capítulo 
siguiente, trataré de relacionar, la pre
sencia de este fenóm eno, con otro de 
inm unidad cruzada, que en conjunto, 
parecen dar una supremacía al virus O

sobre el A. Para com pletar este corto 
trabajo que dá solo una • vaga idea, seria 
necesario, tener en cuenta el virus C, y 
establecer un estudio com parativo en
tre los tres tipos de virus aftosos., La 
interpretación de estos resultados, es 
asunto difícil, pero de cierto modo, 
muestra la relación que exste entre tres 
virus distintos de una misma enferme-' 
dad, y enfocan hacia la posibilidad de 
determinar cual de los tres virus afeo-' 
sos ha sido el origen de los otros, que 
solo serían transform aciones de! pii- 
mero. Debido a lo extenso de este tra
bajo y a la cantidad de experimenta
ción que requeriría establecer este pun
to solo me propuse a demostrar un com 
ponente com ún a dos virus, y que con 
frecuencia es objeto de interpretaciones 
dudosas en el trabajo serológico.

Experimentos sobre Inmunidad Cruza-' 
da, entre los dos Tipos de Virus 

Aftosos Colombianos.

Fueron llevados a cabo, con  dos fines 
principales a saber:

1)—  Establecer la existencia de una 
/posible inmunidad cruzada, entre dife
rentes t'pos de virus Aftosos.

2)—  Determinar el grado de dicha in
munidad, dentro de las posibilidades 
de la corta experim entación.

Plan del Trabajo: Dicha experim enta
ción, se llevó a cabo, sobre lotes de cu
ries, que habían sido infectados perió
dicam ente a través de los pases diarios » 
con  las dos cepas c?e Virus Aftosos Co
lombianos. Estos lotes fueron distribui
dos así:

1) Un grupo de curies infectados con 
Virus 023 com puesto de 23 animales, 
inoculados entre el 15 de Enero de 1952 
y el 9 de Febrero del mismo. Total de
13 pases.

2) Grupo de curies infectados con  Vi-, 
rus A40, com puesto dé 3G animales, 
inoculados entre el 9 de enero de 1952 
y el 14 de Febrero del mismo, con  un 
total de 19 pases.

3) Grupo de curies infectados con, 
virus 023, com puesto de 42 animales, 
inoculados entre el 14 de febrero de
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1952 y el 7 de Abril del mismo, con un 
total de 18 pas&s.

4) Grupo de curies infectados con  el 
Virus A40, com puesto de 47 animales, 
inoculadas entre el 6 de febrero de 1952 
y  el 5 de Abril del mismo, con  un total 
de 29 pases.

Los grupos 1 y 2, fueron destinados 
para un prim er experim ento; es conve
niente aclarar, Que solo se usaron ani- 
males que presentaron generalización 
de la enfermedad, a través de los pases 
diarios. Una parte de los curies de cada 
grupo, fue reinfectada con  el virus ho
m ólogo, al de la Infección primaria, y 
la otra parte se infectó con  el virus 
heterólogo.

, Primer Experimento de Inm unidad 
Cruzada:

, Se efectuó con  los dos prim eros lotes 
de curies el prim ero de los cuales, tenía 
una infección  prim aria de 023 (Cuadro 
núm ero 14) y el segundo una infección  
primaria de A40, (Cuadro número 15). 
La reinfección se hizo sim ultáneam en
te, para los dos grupos y para todos los 
animales, el 20 de febrero de 1952. Se 
emplearon para el efecto, Virus aftosos 
pasados por curi, correspondientes al 
pase 27 del Virus 023, y al pase 30 del

Virus A40. El material vesicular de di
chos pases, se m aceró y se hizo una sus
pensión al 15% con B uffer de Fosfato 
M/15. Se inocularon 0,15 intracutánea- 
mente, en cada superficie plantar de
recha, de todos los animales. Se inclu
yeron 3 controles para cada virus en los 
cuales se empleó el mismo m étodo de 
inoculación y la misma suspensión de 

Virus.
Los animales fueron observados cada

24 horas, a partir del día de la re in íec-: 
ción, durante una semana. La aprecia
ción de la fornm ción vesicular expresa

da en equis, es sencilla y facilita el con 
trol del desarrolo de la enferm edad. El 
signo —  (negativo), indica form ación 
vesicular nula. Cuatro equis (xxxx) in
dican una form ación vesicular del ta
maño de la superficie plantar. Una (x ), 
dos (xx ) y tres (xxx) equis correspon
den a estado Intermedio de form ación 

vesicular. El término “ gen” indica gene
ralización de le. enfermedad, apreciaba 
por la form ación de vesícula¿ secunda
rias e inflam ación en la superficie pal

mar y lengua. Es este el estado que to
m am os com o 100% positivo en la  apre
ciación de los resultadas finales.

(¡ru jio N* í
Infección Primaria

CUADRO m  14
“ O”

'  > r Fi ’ V Ccn.i 21 !i. 48 11. 72 h.
O 1 . 1 5 .5 2 i ()
7 1 . 10.52 ■i O
7 ! . 1(1.52 :¡ A xx XX ^cn
/ 1 . 1 ( i . 52 i A X XX tfen
,S i . i 7  r>\* .* O X
s 1 . 1 7 . 5 2 0 A \ X ^on

1 . 1 8 .5 2 7 A XXX L»en
il) 1 . 2 1 . 5 2 S A xxx "en
1 1 1 . 2 2 . 5 2 !) O _
11 i .t > r>'> il) \ uion
12 1 ,2Í  ..'2 1 1 O
12 1 . 2 !  ,;>2 12 A XX i»ími
i:¡ 1 .2 5 . 5 2 c ¡ O
i.¡ 1 . 2 5 . 5 2 11 O ííc*n
i:t 1 .2 5 . 5 2 15 A XX n
15 1 . 2 9 . 5 2 k ; A X \
17 •> 2 V* 17 A XX
18 2 . 4 . 5 2 18 O
18 2 . 4 . 5 2 l!) A Sen
18 2 . 4 . 5 2 2(1 A X gen
1!) 2 . 8 . 5 2 21 O —
1!) 2 . 8 . 5 2 22 A X X «en

20 2.9.52 n A — __

Reinfección 2.20.52
90 h. ,120 h. 144 h 

Kcn
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Grupo N9 2

Infección Primaria

CUADRO N° 15

‘A” Reinfección 2.20.52
Pase Fecha N" Cepa 24 li. 48 h. 72 h. 00 h. 120 h. 144 h

:í 1 7.52 1 A
3 1 7 52 2 A — — — — — —
3 1 7.52 3 O — xxx xxx .— .— —
3 1 7.52 4 O — — — — — .—
3 1 7.52 5 O — — —. gen
4 1 9.52 r. A — — — — — —
4 I 9.52 7 O — — — gen
4 1 9.52 8 O — — — gen
(i 1 12.52 9 A — — — —■ — —
6 1 12 52 10 O — — —■ gen
7 1 15.52 11 O X gen
8 1 1 0. 52 12 A —• X X X —• — —
9 1 17.52 13 O — — — — gen
9 1 17.52 14 A — — — — — —

11 1 21 .52 15 A
11 1 21 52 10 O XX xxx gen
13 1 25.52 17 A — — — — — -—
13 1 25.52 18 O — — — gen
14 1 2(5.52 19 O - -
15 1 27.52 20 A — — — — — —
15 1 27.52 21 O — XX gen
IC> 1 28.52 22 A — — — — — ■—
1C 1 28.52 23 O — — gen
17 t 29 52 24 A — -— — — — —
17 1 29.52 25 O - - — — — — —
18 1 31.52 2(1 A — - - — — — —
18 1 31 .52 27 O X XX — gen
(!) 2 2 50 28 A — — — — — —
19 2 2.52 29 O — — — — — —
20 2 0.52 30 O — — — — —
21 2 7.52 31 O X XX X X gen
22 2 8 52 32 A - - — - - — — — -
22 o 8.52 33 O — — - * —
24 2 11 .52 34 O — gen
20 2 14.52 35 O — — — — —
20 2 14.52 30 A — — — —

Controles

1 A xxx gcn
2 A xxxx gen
3 A X X xxxx gen
1 O xxxx gen
2 0 xxx xxxx gen
3 O xxxx gen

El segundo experimento sobre Inmu
nidad Cruzada se hizo simultáneamente 
con los grupos 3 y 4. Corresponde el gru
po 3 a curies infectados primariamen
te con virus 023, y el grupo 4, a curies 
infectados primariamente con virus A40. 
Todos los animales presentaron gene
ralización en la infección primaria. De 
la misma manera que en el experimen
to anterior, parte de cada grupo se rein- 
fectó con el virus homólogo y parte con

el heterólogo. Los virus para reinfec
ción correspondieron a los pases núme
ro 47 de 023 y número 62 de A40. Se 
empleó un estracto de vesículas plan
tares al 15% en Buffer de Fosfato M/15 
y se inocularon 0.15 cc por superficie 
plantar derecha e intracutáneamenia 
a cada animal. Se incluyeron 3 con
troles para cada virus. Los resultados 
aparecen en los cuadros número 1® 
(grupo 3) y cuadro 17 (grupo 4)
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CUADRO NP 1G
¡rs’— «■- ... -

Grupo Nr 3
Infección Primaria “O”  Reinfección 4.20.52

Paso Fecha N» Cepa 24 h. 48 h. 72 h. 9G h. 120 h. 144 h
23 2.14 52 1 O — — . — — — —
23 2.14.52 2 A XX X X X gen
24 >2.15.52 3 O X X xxx — gen
24 12.15.52 4 A X x gen
25 2.17.52 5 O — — — — — —
25 2.17.52 G A XXX gen
27 2.19.52 7 A XX XX xxxx gen
27 2.19.52, 8 A X xxx gen
27 2.19.52 9 O
28 2.22.52 10 A XX X X gen
28 2.22.52 11 A XX X — gen
28 2.22.52 12 O — — . — — • — —
30 2.25.52 13 A XX XXX — — — — .
30 2.25.52 14 O
31 2.27.52 15 A xxx «en
32 3.20.52 1G A XX {•en
32 3.20 52 17 O — — — — — <—
32 3.20.52 18 A xxxx gen
33 3.22.52 19 O —
34 3.23.52 20 O
34 3.23.52 21 A X X XXX — — — —
35 3.24.52 22 O — — ■ — — — - -
35 3.24.52 23 A XX XXX gen
3G 3.2G.52 24 A X X — — — —
30 3.20.52 25 O
36 3.2G.52 2G A — — • — gen
37 '3 .28.52 27 A X — — — — — ..
37 3.28.52 28 O — — — . — — —
37 3.28.52 29 A X X gen
38 3.30.52 30 A X gen
38 3.30.52 31 O — — — — — —
38 «i. 30.52 32 A X XX gen
39 4.1 52 33 O — — • — — — —
39 4. 1.52 31 A XX gen
40 4. 3.52 35 O — — • — ■ — — —
40 4. 3.52 36 A — — gen
40 4. 3.52 37 A —
41 4. 5.52 38 O
41 4. 5.52 39 A — — — ■ — — —
42 4. 7.52 10 A
42 4. 7 52 41 O —
42 4. 7.52 42 A
Controles:

3 A A XX xxx gen
30 O xxx xxxx gen

CUADRO N9 17
Grupo N9 4

Infección Primaria “ A” Reinfección 4.20.52
PíJSC Fecha Cep;i 21 h. 48 li. 72 h. 9G li. 120 li. 144 h
20 2\ 6.52 1 O x gen
20 2. G.52 2 A — _ _ _ • .
25 2,13.52 3 O — __ gen
27 2.15.52 4 A x X X gen
27 2.15.52 5 A — _ _ _ _ __
2S 2.16.52 0 O x X _ _ gen
2S 2.1G 52 7 A — _ _ _
30 . 2.19.52 8 O x X gen
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30 2.10.52 0 A — — — — — «---
31 2.20.52 10 0 — — gen
32 2.,21.52 11 O gen
32 2.21.52 12 A — — — — — .—
33 2.23.52 13 O — — — Murió
33 2.23.52 14 A — — — — — .—
34 2.24 52 15 O — — — — — gen
35 2.20.52 10 O — — gen
35 2.20.52 17 A — — — — — _
35 2.20.52 18 O
36 2.27.52 19 O XX gen
30 2.27.52 20 A — — — — — —
37 2.28.52 21 O XX XX gen
37 2.28.52 22 A — — — — — —
38 2.20 52 23 O — — — gen
38 2.29.52 24 A
30 3. 2.52 25 O XX fien
30 3. 2.52 20 A — — — — *—-
41 3. 4.52 27 O X X gen
41 3. 4.52 28 A — — — — — —
41 3. 4.52 20 O XX gen
42 3. 0.52 30 O X gen
43 3. 7 52 31 O X pon
43 3. 7.52 32 A — — —• ------- — ~ ~ ~

44 3.10.52 33 O X X —‘ gen
44 3.10.52 34 A ■—■ — — — —

40 3.13.52 35 O X gen
40 3.13.52 30 A —  . — ■— — —
47 3.18.52 37 O — — gen
40 3.21.52 38 O ■— — gen
50 3.23 52 39 O X gen
50 3.23.52 40 A — -— — — —
51 3.25.52 41 O X X — — — gen
52 3.27.52 42 A — — — —
53 3.29.52 43 A — — — ■— '
54' 3.31.52 44 O XX XX gen
55 4. 3.52 45 O X X gen
50 4. 5 52 40 O X X — — gen
57 4. 5.52 47 A ■— — —

Una vez estudiados individualmente, 
cada uno de los cuadros anteriores, en 
lo que se refiere a protección y no pro

tección de un virus hacia el homólogo f  
hacia el heterólogo, podemos resumir 
los resultados en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 18

Infección Reinfección Protección No Protección
Primaria 1er. Ex]). 2’ Exp. 1er. Exp. 29 Exp.

O O 90 01 10 0
A 17 32 83 08

A A 93 100 7 0
O 38 3 02 94

DISCUSION DEL TRABAJO

De lo anteriormente expuesto en la 
parte experimental de este trabajo, es 
interesante, anotar algunos puntos de 
Importancia:

1)—  De acuerdo con los diagnósticos

ferológicos es claro, que los V'nis con 
que se ha experimentado, corr-^ponden 
a Virus Aftosos, de los Tipos "O " y “ A", 
según Vallé.

2)—  Según la clasificación varian
tes serológicas, llevadas p ''s- en el 
Laboratorio de Tipifícacio:1.. nuestros
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Tiros aftosos, corresponden a las varian 
tes 03  y a una variante del Virus “A”, 
no clasificada hasta ahora en Europa. 
No hay auoa de que estos dos virus, son 
de origen americano, habiéndose com
probado plenamente el or.gen del Virus 
"O ” y sospechándose un origen s.miiar 
áel virus “A”, ya que no corresponde a 
ninguna de las variantes clasificadas 
en Europa hasta el presente. Este pun
to es de suma importancia, en lo rela
cionado con la entrada del virus “A” a 
nuestro país, ya que al respecto todo es 
aún obscuro; contribuyen, el hecho de 
la aparición de este virus en una zona 
aislada del país, y la demostración de 
que ésta nueva variante era descono
cida en Europa, descartando la posibili
dad tíe la infección por vacunas prove
nientes de dicho continente.

3)—  Se clasificaron las virus de Esto- 
matities Vesicular, como Tipos New 
Jersey e Indiana.

4)—  Las reacciones de Fijación Cru
zada, entre antisueros “A” y antígenos 
“A” y “O”, dan una especificidad mar
cada del antisuero y antígeno homólo
gos. ------

5)—  Las reacciones de Fijación cru
zada, entre los antisueros “O”, y antí- 
ffenos “O” y “A”, demuestran que no 
hay, una especificidad completa de estos 
antisueros.

6)—  De lo anterior se deduce, que 
existe un factor serológico común, para 
los antigenos homólogos y heterólogos 
en los antisueros “O” factor que no exis 
te, o que no se pudo hacer manifiesto, 
por los métodos ya vistas en relación 
con los antisueros “A”.

7)—  El primer experimento sobre in

munidad cruzada, en los curies inmu
nes el Virus “O”, dio una protección del 
üu%, hac.a el homologo, y del 17% ha- 
cia el heterólogo. En el segundo expe
rimento, con curies inmunes al virus 
“O”, se observó una protección del 94 
por ciento hacia el homólogo, y del 32 
por ciento hacia el heterólogo. Nota: 
La presentación de generalización sin 
la formación de vesículas primarias, 
pueae atribuirse a una inmunidad lo
cal, y según el Prof. Traub, es la prime
ra vez que observa este fenómeno, en 
su larga práctica, con Virus aftosos en 
curies.

En los dos experimentos con curies 
inmunes ai vuus " o " ,  no se observa 
una unerencia muy maicaua entre el 
tiempo ue ia aparición de la general.za- 
cion en estos aiunuues y ios controles 
rioimaits.

8)—  El primer experimento de Inmu
nidad cruzaua con cunes inmunes al 
virus “a ’', mustio una proitcción del 
93^ hacia el homólogo, y del 38% hacia 
el heterólogo. El segundo experimento 
con curies inmunes ai virus “A”, mues
tra un 100% de protección hacia el ho
mólogo y un 3% hacia el heterólogo. A 
diferencia con los experimentos, lle
vados a cabo en curies inmunes al virus 
“O”, observamos que la aparición de la 
generalización es considerablemente, 
mas retardada que en los controles ñor 
males. Esto podría interpretarse, como 
un grado de inmunidad muy tenue.

9)—  Comparando los resultados ob
tenidos entre las pruebas de inmunidad 
cruzada y Fijación cruzada, podemos 
observar dichos resultados en el siguien
te cuadro:

CUADRO N° 19
VIRUS HOMO LOGO HETEROLOGO

Inmunidad Fijación Inmunidad Fijación
O 90 94 100 100 17 32 33 100
A 93 100 58 58 38 3 2 4

La protección conferida por el virus inmunidad cruzada. En cierto modo co- 
"O ” hacia el heterólogo se mantiene rresponden los resultados obtenidas con 
constante en las dos experimentos de el mismo virus en las pruebas seroló-
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glcas cruzadas. En cambio los resulta
dos de Inm undad obtenidos con el virus 
**A” hacia el “ O” , no son constantes. 

■Tampoco corresponden, en este virus, 
Jas prueban con los hom ólogos, en fija-

• eión e inmunidad.
CONCLUSIONES

1) Existe en Colombia, Fiebre Aftosa, 
causada por los Virus, Tipos “ O”  y “ A” , 
según Vallé.

2) Dichos Virus Corresponden, el “ O” , 
a la Variante serológica 03, y el “ A” , a 
una Variante serológica, no clasificada 
y desconocida aun en Europa.

3) Se clasificaron los Virus de Esto

m atitis Vesicular existentes en Colom
bia com o Tipos New Jersey e Indiana.

4) Se demostró Inmunidad cruzada 
(prom edio 25% ), producida en cunes, 
por el Virus de Fiebre Aftosa Tipo “ Ó” , 
hacia el Tipo “ A” .

5) La Inmunidad conferida por el Vi
rus "A ” , hacia el Virus "O ", en curies, 
no es concluyente según estos experi
mentos y se necesita mas trabajo al res
pecto.

C) Se demuestra un Componente se
rológico común, presente en los aníisue- 
ros de Tipo “ O” , hacia los antígenos 
hom ólogo y heterólogo.
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