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Resumen 
 
El Código de los animales terrestres de la OMSA en su capítulo 12.11. referente a la encefalomielitis equina 
venezolana, establece las medidas zoosanitarias que deben aplicar los países para el comercio internacional de 
equinos, que implica, entre otras medidas, cuarentenas de equinos en frontera a los países que declaran actividad 
de algún virus, sin discriminar si estos son epizoóticos o enzoóticos, situación que está bien establecida 
epidemiológicamente en el Manual de los Animales Terrestres de la OMSA y que no retoma el Código. El Código, 
tampoco considera que esta enfermedad forma parte de un complejo antigénico de Alphavirus distribuidos en 
prácticamente toda América, desde los Estados Unidos hasta Brasil y Argentina. El presente documento tiene la 
finalidad de dar a conocer los estudios científicos que se realizan en México respecto al virus enzootico IE, que se 
reconoce desde los años 60 del siglo XX hasta la fecha, afirmando, con argumentos publicados en revistas indexadas, 
que solo está presente en el sur de Veracruz, Tabasco, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y costa de Chiapas, porque en 
estos lugares existen los artrópodos y los roedores indispensables para el mantenimiento del ciclo enzootico, no 
representando ningún riesgo de epizootias que pongan en peligro a las personas o a otros países, teniendo una 
publicación en el DOF de México libre de variantes epizoóticas del año 1992, después de haber sufrido la epizoodemia 

del virus IAB de 1969 a 1973. 
 
La Encefalitis Equina Venezolana (EEV) es una arbovirosis zoonósica, transmitida por diversos 
mosquitos vectores en un reservorio ecológico, donde existe un ciclo de transmisión artrópodo 
– roedor. Se reconocen seis subtipos antigénicos denominados EEV-I a EEV-VI, siendo el más 
importante el subtipo I, que agrupa las variantes antigénicas AB y C que se consideran 
epizoodémicas, el resto, se consideran no epizoóticas, aunque todas pueden causar 
enfermedad en humanos y animales en diferente grado Tabla 1, Mapa 1. 
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Los virus epizoodémicos IAB y IC que causan graves estragos en la salud de los equinos como 
de los humanos, han emergido de cepas endémicas ID en Sudamérica, la última de ellas se 
registró en Venezuela y Colombia en 1995 (Mapa 1) y no hay evidencia de que se mantenga 
actualmente en la naturaleza. A diferencia de los virus enzoóticos o de ciclo silvestre, los virus 
IAB y C son epizoodémicos por que producen una viremia muy elevada en los equinos, 
infectando diversos artrópodos hematófagos que se alimentan de ellos, los que, una vez 
infectados transmiten de manera muy rápida el patógeno a muchos caballos y muchas 
personas. Actualmente no hay evidencia de circulación de estos virus en la naturaleza. 
 

 

 

Mapa 1 Distribución geográfica del 
complejo viral de la EEV 

 

Mapa 2.-  Distribución histórica de las epizoodémias de los virus 
IAB y C 

 
 

 
 

En México se reconoce la presencia del VEEV-IE (enzootico) desde el año de 1962, a raíz de 
una investigación en el estado de Campeche derivada de casos de fiebre amarilla en 
Guatemala (de Mucha Macías, 1963). Estudios de seguimiento demostraron que la circulación 
de este virus es secular en humanos de zonas tropicales y subtropicales del Golfo de México 
y el Caribe. En 1963, mediante un trabajo de investigación México-EEUU financiado por US 
Army Medical Research and Development Command se logra el primer aislamiento del VEEV-
IE en un hámster centinela en Sontecomapan, municipio de Catemaco, Veracruz (Scherer et 
al.,1964) (Zárate, 1978). La cepa se clasificó como 63U2 (de Mucha Macías, 1963). En esta 
investigación se comprobó la amplia distribución del virus en el sur de Veracruz e Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca. Los estudios moleculares recientes con la cepa 63U2 demostraron que 
era una cepa homologa antigénicamente a las encontradas en Centroamérica (Oberste et al., 
1999). 
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Caballo enfermo de encefalitis equina venezolana, 

Mapastepec, Chiapas, 1993 Fotografía. Roberto Navarro 

 
 

 

Los estudios de virulencia de la cepa IE de 1965 publicados en 1968 refuerzan esta teoría, ya 
que este virus no era patógeno a la especie equina en ese momento (Garman et al., 1968). En 
1991, en el estado de Tabasco, en los municipios de la Venta y Paraíso, se detectaron niños 
hospitalizados con un cuadro febril agudo afectados de VEEV-IE. Se aisló el virus de culícidos 
en sus comunidades de origen (Zárate Aquino et al.,1999). 
 
En este mismo año, después de un estudio realizado por la Secretaria de Agricultura se 
demuestra que ya no existe circulación de virus epizoóticos de EEV IAB (1969-1973), por lo 
que México se declara oficialmente libre de virus epizoóticos el 30 de junio de 1992. 
 
En los años 1993 y 1996 en la costa de Chiapas y el Istmo de Oaxaca se presentaron brotes 
en equinos que se atribuyeron a una emergencia del virus IE, demostrando por primera ocasión 
un cambio en la patogenicidad del virus, alertando a los servicios veterinarios nacionales e 
internacionales. La investigación científica, demostró que el virus IE mantiene su condición de 
enzootico, de ciclo silvestre al no producir viremias que permitan infectar mosquitos 
hematófagos. Se asume que esto sucedió a causa de una sustitución Ser --> Asn en la proteína 
E2 de la envoltura del virus que aumento la habilidad para infectar un vector puente epizoótico, 
Aedes (Ochlerotatus) taeniorhynchus (Brault et al., 2004). En la proteína E2 existe una región 
que forma espículas que probablemente se unen con receptores de células para la entrada del 
virus. Es aceptado que el agente se adsorbe a la superficie de la membrana celular y es 
introducido al citosol mediante endocitosis mediada por receptores. Posteriormente es 
transportado hasta los lisosomas, donde pierde su cubierta por el pH bajo, quedando libre el 
genoma vírico e iniciando la traducción en el citoplasma y comenzando la replicación viral de 
las diferentes poliproteínas (Griffin, 2001). 
 
Estudios sobre la evolución del virus, indican que las cepas de los brotes de 1993 y 1996 en 
la costa del Pacífico mexicano son similares a cepas circulantes de la costa del Pacífico en 
Guatemala aisladas entre los años 1968-1980, y las cepas de la costa del Golfo de México 
aisladas en los 60s y en 2010 también son muy similares, aunque con variantes genéticas que 
los asocia en topologías separadas Figura 2. 
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Figura 2. Árbol filogenético de unión de vecinos (NJ) de las cepas del virus de la encefalitis equina venezolana 
(VEEV) basado en un fragmento de 1677 nt, que se extiende desde el extremo 3' de la cápside hasta el extremo 
5' de E1 dentro de la región del genoma de la proteína estructural. 

 
Esta información también indica circulación permanente, pero independiente en las dos costas.  
No sabemos con exactitud si esto es resultado de mutaciones puntuales (genetic drift) o debido 
a la selección en un huésped reservorio o vector (Adams, y otros, 2012) (Greene et al., 2005) 
(Turell et al., 2003) (Brault et al.,2004). 
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Figura 3 Figura 4 
 
 
Esta mutación única, se mantiene en la costa del Pacífico, pero no ha ocurrido en la costa del 
Golfo (Adams et al., 2012). Entonces, es posible que la transmisión del ciclo enzoótico a 
équidos es más eficiente en la costa del Pacifico. En cepas del subtipo ID de Sudamérica, hay 
mutaciones en el gen E2 que aumentan la virulencia y viremia en équidos (Anishchenko et al., 
2006); estas mutaciones aparentemente resultan en la emergencia periódica de brotes 
explosivos con amplificación en équidos y transmisión secundaria a humanos (Figura 3). 
 
Con los programas de vigilancia establecidos en México a través de muchos años, como se 
puede comprobar, consideramos que este virus enzootico IE se mantiene en ciclos roedores-
mosquitos-roedores en los ecosistemas costeros de los estados ubicados en el Golfo de 
México, desde el sur de Veracruz y Tabasco, Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y costas de 
Chiapas en el Pacífico, no encontrando ninguna evidencia de su presencia en el resto del país  
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