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OBJETIVO

Evaluar las perdidas reproductivas y la transmisión de
HVB-1 a campo, en un grupo de hembras bovinas, selVi
das por un toro inlectado, al comienzo del entare.

SUMMARY

Bovine herpes virus 1 (BHV-1) ¡nfeetion, is widely
distributed in our country, and is associated lo respiralory,
reproductiva and neurological symptoms in bovinas.
Lower conception rates associaled to BHV·1 infections,
have been demonslrated by heifers experimentally
infectad, and artificial inseminated with BHV contaminated
semen.
The objective of this work was to evaluate reproductive
losses in a herd of cows, kept in natural pastures, and
exposed to an experimentally BHV-l infected bul! at the
begining of the breeding season. Pregnancy was
monitored every 30 days, by ultrasonography and rectal
palpation, during the whoJe experiment (150 days).
Seventy four percent of the cows were BHV-1 infected,
showing a high spread of the virus under field conditions.
The association between conception rate and BHV-1
infection was studied. Significant differences (p<O.OOl)
were found between BHV-l infected cows and the con
trol group. Nonetheless this difference disappears at the
end of the breeding season. BHV-1 infection associated
Josses were mainly in the first 30 days of the breeding
season. Therefore productive systems lending to shorten
breeding seasons, in order to concentrate births, should
be extremely careful and apply severe control measures
for this disease, prior and during breeding season.

MATERIALES Y METODOS

Animales de experimentación: Se utilizaron 55 vacas
vacías (6 y 8 dientes), cruza Hereford, con antecedente
de parto previo, y serologicamente negativas a HVB. In
gresaron al experimento ciclando (presencia de estruc·
turas palpables, cuerpo lúteo y folículos, a nivel de ova
rios) y con un promedio de peso de 437 ( 54 Kg. El esta
do corporal al inicio del servicio fue superior a 5 (escala
de 1 a 8 Plan Agropecuario). El peso corporal individual,
fue evaluado cada 30 días, previo y durante el periodo
de entore. Los toros (n=2) raza Hereford. 2,5 años, vír·
genes, provenían del mismo establecimiento, y eran
serologicamente negativos a HVB, y negativos a tres

raspajes, para la detección de Campylobacter Fetus y
Trichomona Foetus. Eran aptos para la reproducción, y
presentaban características similares de circunferencia
escrotal y calidad seminal. Un toro seleccionado al azar
(nll 1122) fue infectado con 10 7.5 DlCC50 de HVB 1.1
(cepa Los Angeles), por vía ocular y nasal, al momento
de comenzar el servicio, y el otro con medio de cultivo
(M.E.M.) (nll 1119), fue utilizado como control negativo.
Cada toro trabajó con un grupo de hembras selecciona
das al azar, en un potrero aislado (33 hectáreas duno),
en el Campo Experimental de Migues-Facultad de Vete·
rinaria (índice Coneat = 100). Los grupos del experimen·
to quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo
A=toro 1119 +28 hembras, y Grupo 8 = toro 1122 +27
hembras.
Sincronización y servicio: Se realizó sincronización de
celos en forma escalonada en todos los grupos, utilizan
do doble dosis (separadas 12 días) de un anitlogo sinté
tico de la prostaglandina F2 alfa (d·doprostenol) (Sincron
D-L-Laboratorio Uruguay). Se inyectaban 5 vacas/díal
grupo, con el propósito de mantener una oferta diaria de
vacas en celo. La respuesta a la sincronización, y las
vacas montadas, fueron evaluadas mediante pintura en
base de cola, y la colocación de un chi-ball a cada toro
respectivamente. Los toros comenzaron el selVicio cuan
do se administro la segunda dosis de prostaglandina (dia
O), y permanecieron por 49 días.
Detección de preñez: La evolución de la tasa de concep·
ción, durante el selVicio fue evaluada por tres ecografias,
la primera a los 35 días de comenzado el entare, y luego
cada 30 días. A partir del cuarto mes, la continuidad de fa
gestación, fue evaluada por palpación rectal, hasta el fin
del experimento el día 150.
Serología: Los anticuerpos neutralizantes específicos
anti·HVB fueron evaluados por la técnica de
seroneulralización in vitro (SN). Se tomaron muestras de
sangre de las hembras, los días O, 14, 30, 61, 90, 120 Y
150, Y de los toros los días O, 7, 14,21, 30, Y 49.
Aislamiento viral: Se tomaron hisopados ocular, y.nasal,
y liquido seminal de ambos toros, los días O, 2, 4, 7,14,
21, 25, 30, 38 Y 49. Las muestras fueron inoculadas en
células de riñón bovino (MDBK), para aislamiento viral
(Alanzo y col. 2002).
Análisis estadístico: Para el análisís estadístico de los
resultados se utilizó el Software Intercooled STATA 8.0.
Las tablas de frecuencias fueron sometidas al Test exac
to de Fisher estableciendo un nivel de confianza de 95%.

RESULTADOS

El peso aumentó desde el inicio, y durante todo el selVi
cio en ambos grupos. La respuesta a la sincronización,
fue 100 % Y 89 % en los grupos A y B respectivamente,
no mostrando diferencias significativas (p = 0.121).
La actividad de monta de los toros al 1er ciclo fue de 89
% Y 71 % en los grupos A y B respectivamente, sin pre·
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sentar diferencias significativas (p = 0.171).
En la primer ecografía (35 días), hay una tendencia, a
que la tasa de concepción sea diferente entre los grupos
A y S (p = 0.092). Esta tendencia se hace significativa en
la segunda ecografía (60 días) (p < 0.001). Sin embargo,
a partir de la tercer ecografía (90 días), y en el tacto de
los 120 y 150 días la diferencia no es significativa (p =
0.313).
En el grupo S una vaca infectada con HVS, detectada
como preñada al día 35, reabsorbió el feto, apareciendo
vacía al día 60. El resto de las vacas detectadas como
preñadas conservo la gestación hasta el final del experi
mento.
El 74 % de las vacas del grupo S fue infectada con HVS
(seroconversión específica), en los primeros 20 días del
entore. De las vacas vacías en este grupo, un 80, 77.8, Y
83.3 % eran seropositivas, a la 1er, 2da y 3er ecografía
respectivamente. Ninguna de las vacas del grupo A,
seroconvirtio durante todo el experimento. Anticuerpos
anti-HVS fueron detectados en el toro infectado (nº 1122),
el día 14 post infección. El toro nº 1119 permaneció ne
gativo hasta el final del entore.
El virus fue aislado solo en el toro infectado en hisopados
de ojo (días 2, 4, 7, 14,21 Y30), nariz (días 2,4 Y7), Yen
líquido seminal el día 7.

DISCUSION y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el control de peso, respues
ta a la sincronización, y actividad de monta de los toros,
sugieren que el modelo experimental utilizado, no fue
influenciado por factores individuales y/o medio ambien
tales.
La rápida difusión de HVS-1 en un rodeo de cría, en con
diciones productivas similares a las nuestras, fue demos
trada, ya que el 74 % de las vacas del grupo S, se infec
to (antes de la primer ecografía). El toro excreto virus,
por un periodo similar al que indica la bibliografía (Lemaire
y col. 1994). Es interesante destacar, que la infección
ocasiono viremia, ya que HVS-1 fue aislado de liquido
seminal. Por lo tanto, la vía venera puede haber sido una
de las fuentes de HVS a través del semen. Se ha demos
trado, que la infección intrauterina de vaquillonas con
HVS, provoca endometritis aguda, y ooforitis (Miller y col.
1984), con marcado efecto sobre la funcionalidad del
cuerpo lúteo (Miller y col. 1985). Si bien a través de la
monta natural, el semen no es depositado a nivel de úte
ro, esta podría ser una de las explicaciones para los re
sultados obtenidos. La mortalidad embrionaria, ocasio
nada por la infección del embrión, en las tres primeras
semanas de gestación, ha sido demostrada (Miller y col.
1987), y es otra de las posibles causas de la disminución
en la tasa de concepción del grupo S, en las dos prime
ras ecografías. Además, signos de reabsorción
embrionaria fueron constatados por ecografía en una de
las vacas infectadas.
La inseminación artificial con semen adicionado con HVS,
o de toros excretando virus por semen, produjo una baja
tasa de concepción (Parsonson y col. 1975 ; White and

Snowdon 1973). Parsonson (1975), no obtuvo diferen·
cias en la tasa de concepción, utilizando la monta natural
con un toro infectado con HVS. En nuestro trabajo, dife
rencia significativa (p<0.001), fue encontrada entre los
grupos A y S, por lo tanto, asociación entre disminución
en la tasa de concepción, y la infección a campo con
HVS·1 fue comprobada. La diferencia en los resultados
descriptos, creemos que se debe a que la cepa utilizada
por Parsonson (1975), se asociaba, a vulvovaginitis y
balanopostitis (subtipo 1.2b), que no produce abortos.
En nuestro trabajo, la cepa utilizada es del subtipo 1.1,
asociada a enfermedad respiratoria, abortos, y cuadros
nerviosos (Miller y col. 1991).
Las pérdidas asociadas a la circulación de HVS-1.1 en el
grupo S, estuvieron fundamentalmente en los primeros
30 días de servicio. Esto indica, que los sistemas pro
ductivos, que acortan el periodo de servicio, con el fin de
concentrar las pariciones, deben extremar las medidas
de control de esta enfermedad, previo y durante el perio
do de entore. Para los sistemas productivos más exten
sivos, con un entore largo, los resultados no nos permi
ten afirmar que las pérdidas sean importantes, ya que la
diferencia estadística entre los grupos, desaparece al fi
nal del servicio (p = 0.313). Esta enfermedad adquiere
importancia fundamentalmente en el periodo agudo (Cas
tro y col. 1991). El sistema inmune, es sin duda, el princi
pal responsable del control de la infección (Sabiuk y col.
1996), y probablemente, sea esta la razón por la cuál las
vacas infectadas con HVS, mejoran la tasa de concep
ción al final del entore.
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