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FIEBRE Q: ZOONOSIS DE DISTRIBUCIÓN MUNDIAL



Fiebre Q Dr. Edward Holbrook Derrick 
(Brisbane, Australia. 1937)

“Q fever” 
(Q= Query)

Coxiella burnetii
Bacteria Gram negativa, 

intracelular obligada 
Relacionada con 

Legionella y 
Rickettsiella

Variacion de fase Ciclo biológico: SCV, SDC y LCV

Resistencia Transmisión aerógena Baja dosis infectiva 
(1-10 bacterias)

Categoría B armas biológicas (CDC)

Características generales de la fiebre Q y C. burnetii



Supervivencia:

Soporta el pH ácido
Polvo: 120 días
Agua: 36 meses Carne fresca:1 mes (4º C)
Heces de garrapatas: 1-2 años Mantequilla, queso fresco:42 días
Lana: 12-16 meses Leche: 42 meses (4-6ºC)
Orina desecada: 50 días
-20º C: 2 años
Resistente a los U.V.

Destrucción:

Etanol 70%
Hipoclorito 0.05%
Formol 10%
Peróxido de hidrógeno 5%

Alta resistencia de Coxiella en el ambiente

Temperaturas:

50ºC 30’
72ºC 40’’
85ºC 7’’



Influencia de:

� Periodo de paridera.

� Condiciones ambientales 
y climatológicas

Artropodos (Garrapatas)

Transmisión directa

Aerosoles 
contaminados

Orina

Heces

Leche

Productos del 
parto/aborto

Transmisión indirecta

Seres humanos

Otras especies animales

Transmisión oral

Animales de 
compania

Rumiantes domésticos

Fauna 
silvestre

Fuente de infección Vía de eliminación Modo de transmisión Hospedadores

Indicador de importancia

Transmisión bidireccional

Autoinfección

La fiebre Q en la naturaleza

Esquema adaptado a partir del modelo de Roest et al., 2013



La fiebre Q en humanos

FORMA AGUDA

• Síndrome febril aislado

• Neumonía

• Hepatitis

PI: 1-3 semanas

FORMA AGUDA

• Fiebre muy alta

• Neumonía

• Hepatitis

FORMA CRÓNICA

• Endocarditis

• Hepatitis crónica

• Meningitis 

• Encefalitis

• Muerte



Enfermedad ocupacional

Grupos de riesgo



El brote de fiebre Q en Holanda 

Roest et al., 2015





Principales resultados



Fuente: Servicio de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno Vasco

Incidencia de la fiebre Q en la CAPV
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Fuente: Informe Dpto. Sanidad Gobierno Vasco, 2008 



País Año Fuente de infección Nº casos Referencia

Alemania 2003 Vacuno 8 Robert Koch Institute (RKI), 2004

Alemania 2005 Ovino 331 Gilsdorf et al., 2008

Bulgaria 2004 Ovino y caprino 220 Panaiotov et al., 2009

Eslovaquia 1998 Caprino 113 Kovacova et al., 1998

EEUU 1946 Vacuno 55 Pinsky et al., 1991

EEUU 1982 Vacuno 25 Hall et al., 1982

Francia 1995 Ovino 289 Tissot-Dupont et al., 1999

España 1981 Ovino 63 Ruiz Tellez et al., 1985

Holanda 2007-12 Caprino 4167 Dijkstra et al., 2012

Italia 1988 Ovino 235 Boschini et al., 1999

Italia 2003 Ovino 133 Santoro et al., 2004

Reino unido 2006 Ovino 110 Wilson et al., 2010

Suiza 1983 Ovino 415 Dupuis et al., 1987

Brotes de fiebre Q en humanos y especie animal implicada

EFSA, 2010
39 brotes registrados 
entre 1982 y 2007

32 asociados a 
pequeños 
rumiantes



Manifestaciones clínicas de la fiebre Q en animales

� Ganado ovino/caprino: 

� Abortos

� Endometritis

� Infertilidad

� Partos prematuros

� Bajo peso de las crías

� Infertilidad

� Abortos (raros)

� Retención placentaria

� Metritis/ Endometritis

� Mamitis

� Ganado bovino:



Epidemiología de la fiebre Q en rumiantes domésticos

Riesgo zoonótico

Periodo de paridera

Placentas infectadas. Eliminación vaginal/ Fecal

Generación de aerosoles contaminados

Una placenta puede contener 
hasta 1.97 x 109 bacterias

Duración de la eliminación de C. burnetii (días)

Especie/Vía de eliminación Moco vaginal Heces Leche

Bovino 28 14 390

Caprino 30 30 112

Ovino 75 150 30

Arricau-Bouvery y Rodolakis, 2005; Astobiza et al., 
2010; Rodolakis et al., 2007; Rousset et al., 2009)



Epidemiología de la fiebre Q en rumiantes domésticos

La detección de DNA de Coxiella en aerosoles o en 
polvo de diversas superficies de la explotación 
demuestra una infección activa o reciente

Fecha visita 
 
 

 
Nº PARTOS 

Coxiella/ml en 
aerosoles 

Nº anim excretores 
/ analizados (%) 

 EXTERIOR INTERIOR 

28/11/2008 92 1.69 3.47 

Ovejas: 61/91 (67%) 
 
 

11/12/2008 32 Neg 1.72 
22/12/2008 60 Neg 2.51 
29/01/2009 29 Neg 2.56 

02/03/2009 3 Neg Neg 

02/04/2009 2 Neg Neg 

 

Astobiza et al, 2011



Seroprevalencia de C. burnetii en
rumiantes domésticos de la CAPV



ELISA indirecto (ELISA Cox kit, LSI, 

Francia) con un antígeno aislado de 

rumiantes (cepa CBO1)

Estudio serológico

Fijación de Complemento (OIE)

292 explotaciones y 4717 animales:

Los resultados se expresaron con el índice 

S/P x 100:

S/P ≤ 40 Negativo.

S/P > 40 Positivo.

≤ 1/5 Negativo

1/10-1/40 Infección latente

>1/80 Infección en fase evolutiva

Nº anim. Nº explot. Nº anim/explot.

Ovino 1298 46 30

Vacuno leche / carne 3310 235 15

Caprino 109 11 10

Ovejas

Vacas

Cabras

Seroprevalencia de C. burnetii en
rumiantes domésticos de la CAPV 

(2007-2010)



Seroprevalencia de C. burnetii en rumiantes domésticos de 
la CAPV 

Especie Seroprevalencia 
explotaciones

Seroprevalencia 
individual

% Rebaños 
seropr. >25%

Nº Nº Pos (%) Nº Nº Pos (%) Nº Nº Pos (%)

Vacuno leche 193 93 (48.2) 2692 176 (6.5) 25 13.0

Vacuno carne 42 18 (42.9) 618 41 (6.6) 3 7.1

Ovino 46 34 (73.9) 1298 160 (12.3) 7 15.2

Caprino 11 5 (45.5) 109 9 (8.3) 2 18.2

Ruiz-Fons y cols., 2010; Astobiza y cols., 2012



Distribución y prevalencia de C. burnetii
en las explotaciones ovinas de la CAPV



Coxiella burnetii; 
9%

Fetal anomalies; 
1%

Not determined;
38%

Border disease; 
16%

Chamydophila abortus;
12%

Salmonella abortus 
ovis;
10%

Brucella mellitensis; 3%

Toxoplasma gondii; 
15%

Yersinia 
pseudotuberculosis; 1%

Listeria ;
4%

Oporto et al., 2006

Estudio de fetos y placentas en 148 rebaños de la CAPV y zonas limítrofes

Fiebre Q en los rebaños ovinos (1999-2001)



Rebaño 1 Rebaño 2 Rebaño 3

Número de animales 315 332 500

% abortos 6.3% 5.2% >3%

Seroprev. Rebaño (%) 35.7 43.0 54.3

Seroprev. Primalas (%) 19.6 79.5 92.7

% eliminadores 62.5 95.0 NH

Excreción C. burnetii (log Cox) 6.5 7.3 NH

Rebaño 1 Rebaño 2 Rebaño 3  

Perfil de infección por C. burnetii en rebaños ovinos en la CAPV



Excreción de C. burnetii un rebaño ovino tras un brote de
abortos por fiebre Q

Astobiza y cols., 2010
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Variables analizadas

Rebaños negativos Rebaños positivos

P% %

Uso de pastos comunales 38 89 0,0001

Contacto con otros rebaños ovinos 19 80 0,0001

Ganado vacuno en el entorno 13 40 N.S.

Ganado caprino en el entorno 13 20 N.S.

Fauna silvestre en el entorno 60 97 0,0016

Compras de animales (reciente) 19 26 N.S.

Problemas abortos 38 34 N.S.

Vacunación frente a abortos 0 41 0,0088

Abundancia de garrapatas 0 37 0,0055

Uso ropa exclusiva en rebaño 63 37 N.S.

No acceso de visitas 44 17 0,0431

Una o más desinfecciones anuales 88 91 N.S.

Buena ventilación 100 68 0,0107

Edad de las instalaciones (años) 5 a 33 5 a 32 -

Cama caliente 44 74 0,0189

Agua de red 88 83 N.S.

Retirada estiércol (>1 vez/año) 50 66 N.S.

N.S. diferencia no significativas

Encuestas realizadas a ganaderos: factores asociados a la infección

N=52



Distribución y prevalencia C. 
burnetii en explotaciones de 
bovino lechero de la CAPV



178 explotaciones bovinas muestreadas en 2009/10

Prevalencia de C. burnetii en ganado vacuno lechero

Piñero y cols., 2014

ELISA (Cox kit LSI, Francia)
Suero lácteo / suero sang.

Pos/ Neg
Pos: +/ ++/ +++

PCR
Leche entera

Pos/ Neg

178 leches de tanque bovinas
2.692 sueros sanguíneos 
(15 anim./ explotación)



Nº 
Explot. 

 

ELISA 
posit 

 
% 
 

 
+ 

(%) 
++ 
(%) 

+++ 
(%) 

       
178 

 
119 

 
66.9 

 
56  

(31.5) 
63  

(35.4) 
0 

(0) 
 

Detección anticuerpos frente a C. burnetii en LT (ELISA)

.
País

Nº 
explot.

Seroprev. 
(%) Año Referencia

Holanda 341 78.6 2011 Muskens et al. 2011

Irlanda 332 37.9 2010 Ryan et al., 2010

Dinamarca 100 59.0 2010 Agger et al. 2010

Inglaterra 373 21.0 1999 Paiba et al., 1999

CAPV (Bizkaia) 178 66.9 2010 Astobiza et al., 2012

Comparación con resultados de otros países ….



País
Nº 

animales
Seroprev. 

(%) Año Referencia

Holanda 2936 16.0 2011 Muskens et al. 2011

Irlanda 1659 1.8 2010 Ryan et al., 2010

Sudáfrica 2032 14.3 2004 Nakaouné et al. 2004

Turquía 416 5.8 2000 Cetinkaya et al. 2000

Norte de Irlanda 5182 6.2 2010 McCaughey et al. 2010

CAPV (Bizkaia) 2692 6.5 2010 Astobiza et al., 2012

y comparación con resultados de otros países ….

Seroprevalencia media individual



País
Nº 

explot.
DNA Coxiella LT 

(%) Año Referencia

Holanda 341 56.6 2011 Muskens et al. 2011

USA 316 94.3 2005 Kim et al., 2005

CAPV (Bizkaia) 179 51.4 2010 Astobiza et al., 2012

Detección de DNA de C. burnetii en LT bovina

y comparación con algunos resultados de otros países ….



2009/10 2011/12
N Pos (%) N Pos (%)

Seroprevalencia 
individual

1049 93 (8,9) 1347 122 (9,1)

Al menos un animal 
seropositivo (% explot.)

94 49 (52,1) 94 53 (56,4)

Progresión de la seroprevalencia en un periodo de dos años 
(94 explotaciones)

656 animales 
analizados en 

ambos muestreos

Tasa de 
seroconversión 

del 8,1%

Piñero y cols., 2014



Definición de caso de fiebre Q en ganado 
vacuno (EFSA, 2010)

2 abortos o más en un mes, o 3 abortos en un año (<100 animales)
>4% abortos en un año (>100 animales)

+

Hisopo vaginal y/o placenta positiva (PCR)

+

Serología positiva (50% aprox.)



Genotipos de Coxiella burnetii



Gen AdaA

MLVA

MST

Tipo de plásmido 6 Grupos genómicos 
(GG)

GG II y IV GG III

Pequeños rumiantes

Casos humanos

Ganado vacuno

Caracterización molecular de C. burnetii



Cepa de referencia

Humano

Caprino

Ovino
Vacuno

Grupo genomico (GG)

Genotipos identificados 
en este estudio

Relación entre los genotipos MLVA identificados en rumiantes 
y humanos

Piñero et al., 2015



Estudios sobre el reservorio silvestre



- 206 carnívoros
- 168 aves
- 93 jabalíes
- 78 corzos
- 28 ciervos
- 22 liebres
- 6 conejos

Estudio realizado en la fauna silvestre de la CAPV 
y zonas limítrofes

Análisis molecular de una porción de bazo/pulmón de un total de 
601 animales:



Bilbao

San 
Sebastian

Vitoria

20km
10mi

Navarra

Cantabri
a

Castilla y 
León

La Rioja

Animales muestreados 
negativos

Jabalies

Corzos

Liebres 

Aves

Astobiza y cols., 2011



Especie Analizados Positivos %

Liebre Lepus europaeus 22 2 9.1

Corzo Capreolus capreolus 78 4 5.1

Jabalí Sus scrofa 93 4 4.3

Milano negro Milvus migrans 7 1 14.3

Buitre Gyps fulvus 9 1 11.0

TOTAL analizados 601 12 2.0

Posibles reservorios silvestres de C. 
burnetii

Astobiza y cols., 2011



Estudio de C. burnetii en garrapatas

Zona centro País Vasco 
Genero Especie N Pos (%) N Pos (%) 
Hyalomma spp. H. lusitanicum 701 61 (8.7) 0  -- 
Dermacentor spp. D. marginatus 265 18 (6.8) 0  -- 
 D. reticulatus 0  -- 97 0 
Rhipicephalus spp. R. bursa 16 0 50 0 
 R. pusillus 47 1 (2.1) 0  -- 
Ixodes spp. I. ricinus 8 0 288 0 
Haemaphysalis spp. H. punctata 0  -- 109 1 (0.9) 
 H. concinna 0  -- 52 0 
 H. inermis 0  -- 95 0 
 

Toledo y cols., 2009; Barandika y cols, 2008

Garrapatas recogidas de vegetación
Analizadas mediante PCR



¿Qué sabemos de la posible 
infección por vía digestiva?



¿Es importante la infección por C. burnetii por vía oral?

Transmisión 
por vía oral

NO 
CONFIRMADA

Seroconversión tras la 
ingestión de leche cruda o 

productos lácteos 
contaminados
Berri et al., 2005

Ausencia de síntomas 

clínicos 

(Benson et al., 1992; 

Fishbein y Raoult, 1992)
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