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R E S U M E N 

Se estudiaron 120 muestras de suero sanguíneo de bovinos ep~ 

rentemente sanos establecidos en el Ex-lago de Texcoco, las mues

tras fueron tomadas de la vena cocc!gea y colectadas en tubos va

cutainer, apartir de estas muestras el suero se someti6 a una 

reacci6n antígeno anticuerpo por medio de la técnica de aglutina

ci6n en placa, los sueros que resultaron con reacci6n positiva se 

sometieron a la prueba de microaglutinaci6n, utilizándose en loa

dos casos antígeno polivalente aviar y paratyphi B; encontrandoce 

los siguientes resultados 8 bovinos reactores positivos (6.66 %> 

con el antígeno polivalente K y 3 con reacci6n positiva (2.5 %) -
con el antígeno paratyphi B, con una incidencia general de 9.16 % 
de reactores positivos. 
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Al!TECEDE::TES DE LA REGIOH . G> 

La comisi6n del Lago de Texcoco se cre6 por decreto presiden 

cial en marzo de 1971, dependiente de la Secretaría de Recursos -

Eidráulicos, aprobandose el plan Lago de Texcoco, los objetivos -

que se formularon fueron los siguientest 

a).- Anrovechar al máximo las aguas que se captan en la zona 

para fines agrícolas e industriales y turísticas. 

b).- Desarrollo en el Lago de Texcoco ~reas forestales. 

c).- Determinar medidas para disminuir las tolvaneras en el

Valle de México. 

En este dltimo punto, para atacar este problema la alternat! 

va rué de tapizar los suelos con una cubierta vegetal, mediante -

la propagac16n de un pasto nativo de la zona, llamado pasto sala

do (Distichlis spicata). 

Asi en 1972 se inicia en el Ex-Lago de Texcoco el programa -

de past1zaci6n para cubrir a toda el ~rea desprovista de vegeta-

c16n. 

Derivado de lo anterior, se obtiene un potencial forragero -

debidamente aprovechado por grandes y pequeñas especies. 

MEDIO FISICO DEL LUGAR 

LOCALIZACION.- El 6rea que comprende el Ex-Lago de Texcoco,

se encuentra localizada dentro de la cuenca del Valle de México,

al este de la Ciudad de México y ocupa la parte sur de la meseta

central de la Repóblica Mexicana. 
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LIMITES.- Al ~orte limita con la carretera San Cristobal Ec~ 

tepec-Totolcingo, M,x. ; al sur con el bordo Xochaca; al oeste -

con la carretera San Miguel Totolcingo-Texcoco:-Los Reyes; al este 

con la Ciudad de M'xico. 

SUPERFICIE.- Actualmente tiene un ~rea de 141 500 hect~reas. 

ALTURA.- 2.236 metros sobre el nivel del mar. 

CLIMA.- Tiene un clima semiseco con verano fresco y lluvioso, 

e invierno con un total de lluvias menor de 5 % del total anual. 

La precipitaci6n pluvial anual es de 600.l mm con una evaporacion 

anual de 1,801.oomm; en la zona se define un período de lluvias -

de 6 meses que comprende de mayo a octubre y un período seco que

abarca de noviembre hasta abril. 

VIENTOS.- Los vientos que se presentan en la zona son de 3 -

tipos1 vientos de altura, vientos rasantes y vientos convectivos. 

Los vientos dominantes son los de NE y SSE, siendo los vientos -

rasantes y convectivos los que ocasionan las tolvaneras al Distr1 

to Federal; el promedio anual de tolvaneras es de 68, de los cua

les 29 tienen una duraci6n mayor de tres horas. 

HIDROGRAFIA.- El lago de Texcoco es alimentado por los sigui 

entes afluentes1 

Al oriente: los rios San Juan Teotihuac~n, Papalotla, Xala-

pango, Coxcoacoaco, Texcoco, Chapingo, San Bernandino, Santa Moni 

ca y Coatepec. 

Al sur: los rfos compañia (canal de Ayotla) y Churubusco. 

Al poniente: las aportaciones de la desviaci6n combinada de

todas las corrientes mencionadas. 



Las principoles fuentes de entrada da aguas negras son el -

do Churubusco y desfof~Ues de ':iudarj I:etzahualcoyotl. 

TOPCGRAFIA.- Es plana con pendiente media de -2 %, con un PH 

de la capa superficial del suelo que comprende de 9.4-10.7, con -

un grado de humedad r1e 3-t~5l+ 'f{,. 

VEGETACION.- Su encuentran varias comunidades vegetales, unas 

terrestres y otras acu~ticas, pero debido a las condiciones del -

suelo es limitante l~ introducci6n de vegetales a dicha regi6n -

entre las m~s abundantes estanJ 

Acu6ticas1 Eichhornia crassipes, ~ gibba, 1· !!!!!J.!u:, k· -
valgiviana y Wolffia columbiana. 

Herb~ceas: Distichlis spicata, Eragostris obtusiflora, ~

~ nigra. 

Distichlis spicata (pasto salado ) 1 es el dominante y se en

cuentra cubriendo a toda la zona desprovista de vegetaci6n, se -

encuentra tambi~n en áreas inundadas por las aguas negras que fo! 

man actualmente la mayor parte del lago, soporta inundaciones de-

10 a 15 cm. y es la base de la alimentac16n del ganado estableci

do en la zona. 

GM'.ADERIA.- La poblaci6n animal en 1978 rué de 200 bovinos -

de •Uferentes razas como son: Pardo Suizo, Charolais, Hereford y

Ceb~, para 1979 la poblaci6n fué de 1000 cabezas, descendiendo en 

1930 a 350, actualmente (198~) existen 1200 cabezas. 

IPSTALACIOrms. 

Se cuenta actualmente con 8 potreros con pasto salado de d1-

f erentes dimenciones, corral de manejo, baño de inmersión, bebed~ 

ros, sombreaderos y bascula para el pesado. 
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INTRODUCCION 

La producción de alimentos de origen animal en nuestro pa!s

representa uno de los puntos m~s críticos a resolver, dada la de

manda de éstos por la creciente poblac16n demogr~fica que exige -

mayor cantidad de proteínas de origen animal. No obstante, la ga

nadería en nue&tro país se encuentra afectada por una serie de -

factores que inciden en detrimento de la producci6n de alimentos, 

entre ellos podemos mencionar uno de los puntos m~s importantes -

como lo son las enfermedades a las que la poblaci6n ganadera se -

encuentra constantemente expuesta, ocupando lugar importante las

enf ermedades de tipo bacteriano; m6ltiples estudios sobre éstas -

han sido realizadas, eocontrandose que la salmonelosis cobra pri

mordial importancia dada las p~rdidas econ6m1cas que esta produce 

en el sector pecuario. 

La salmonelosis es una enfermedad infecciosa de los animales 

y el hombre que se caracteriza por un cuadro clínico entárico y -

en ocasiones septic~mico; es producida por bacterias gram negati

vas pertenecientes al G6nero Salmonella, las cuales poseen distig 

tos serotipos que son pat6genos para los animales y el hombre (?). 

La salmonelosis bovina es una enfermedad econ6m~.camente ira-

portante que concierne también a la salud pdblica en muchos paí-

ses. Las p~rdidas por mortalidad son generalmente más severas en

becerros de 1-10 semanas de edad criados en confinamiento, en el

ganado adulto la salmonel~sis causa aborto y una severa diarrea -

con resultados fatales (6). 
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Este agente microbiano varia notablemente de un país a otro

Y a~n más en distintas ~reas del mismo, existen marcadas d1feren

cins en cuanto a la incidencia y al tipo de distr1buci6n, éstas -

se deben sin duda a factores clim~ticos y ecol6gicos, asi como a

efectos de sobrepoblaci6n. 

Sin embargo cabe mencionar las épocas de escasez de alimen-

tos, durante los cuales los mayores indices de enfermedad son de

car~cter epid~mico en el hombre y en los animales. Igualmente se

ha observado que en variaciones del medio ambiente como en ~pocas 

de calor y lluvias la incidencia aumenta ( 11 ). 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

Los datos registrados sobre la salmonelosis se encuentran -

desde 1820, Bretonneau describi6 el cuadro clínico de la disente

ria y en 1834 Chauvel le llam6 fiebre tifoidea. El agente causal

de la fiebre tifoidea fué descrita por Eberth en 1880 y para 1884, 

Gaffky aisl6 por primera vez el microorganismo e hizo una descri2 

ci6n detallada de sus características. Para las t~cnicas de diag

n6stico por medio de aglutinaci6n específica y del hemocultivo, -

se deben a los trabajos de Widal en 1896 y Schottm~ller en 1900. 

El Género Salmonella recibe tal denominac16n en honor del Dr. Sa!, 

mon, propuesto por Lignieres en 1900 por haber descubierto el mi

croorganismo Salmonella cholera ~ ( 2, 3, 12, 14, 19 ). 

Los estudios 1nmunol6gicos empezaron en 1903 con Smith y 

Reagh que encontraron diferencias entre los antígenos som~ticos -
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y flagelares de las Salmonelas. En 1918, Weil y Felix demostraron 

la presencia de los antígenos O y H y en 1922, Andrewes descubri6 

las dos fases del antígeno H. En 1934 Felix y P1tt encontraron el 

antígeno Vi. White en 1926 present6 el primer esquema de la estru~ 

tura ant~genica de las especies de Salmonella conocidas en ese mQ 

mento. Posteriormente, Kau.ffman, White, Edwards y Ewing colabora

ron con el Subcomite Internacional en la elaboraci6n de 1961 del

esquema de Kau.ffman y White para la dosificaci6n antig~nica del -

Género Salmonella. Actualmente este esquema es la base de todos -

los estudios de investigaci6n que se refieren a la clasif icaci6n

de las salmonelas, el esquema agrupa en especies y serotipos a -

todas las salmonelas conocidas { 2, 14 ). 

En M~xico, la historia de la salmonelosis es reciente ya que 

las primeras investigaciones comenzaron a partir de 1941, con Va

rela y Zozaya que estudiaron las salmonelas de los cerdos, poste

riormente Varela y Olarte en 1942 aislaron el microorganismo de -

las amigdalas de los seres humanos y de los alimentos. Estos mis

mos autores prosiguieron con gran cantidad de aislamientos hasta-

196~ ( 2 ). 
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CARACTERISTICAS DEL AGEllTE 

El G~nero Salmonella pertenece a la familia enterobacteriac~ 

ae, son bacilos Gram negativos, flagelados, son aerobios y no fo~ 

madores de esporas, crecen en medios bacteriol6gicos comfules, fe~ 

mentan la glucosa pero no la lactosa, presentan movimiento excep

to §. gallinarum y §. pollorum, utilizan citrato como fuente de -

carb6n { 2, a, 10, 16, 19, ). 

ES'l'RUCTURA ANTIGENICA 

En las salmonelas se pueden identificar tres clases de antí

genos por medio de métodos serol6gicos que son: antígeno somático 

( O ) ~stos son complejos de fosfolípidos, polisácaridos y fracc! 

ones prote!cas que se localizan en la superficie de la pared cel~ 

lar, son termoestables y no poseen variaci6n de fase, por lo cual 

se les toma como referencia para la clasificac16n de las salmone

la s en grupos serol6gicos. Los primeros 26 grupos son identifica

dos por medio de letras may~sculas ( de la A-Z ) y las subsecuen

tes por los n6meros de sus determinantes antig6nicos de grupo ( 2, 

3, 8, 9, 10, 17 ). 

Los antígenos flagelares ( H ), son con las que se pueden d! 

ferenciar las especies de salmonela dentro de un mismo grupo, es

tos antígenos se localizan en los flagelos de las bacterias, son

termol~biles y poseen dos fases reversibles llamados fase 1 y fa

se 2. En la clasificaci6n de Kauffman y White, los antígenos de -

la fase l se indican por medio de letras mindsculas del alfabeto

Y los de la fase 2 por medio de ndmeros arábigos ( 2, 3, 9, 10, -

17 ). 
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Antígeno de Vi.rul encia ( Vi ) , se localiza en ,a. Wb1 y ~. 

paratyPhi C y Q. dublin, su localizaci6n es m~s superficial que -

el antígeno som~tico, estos antígenos son capaces de inhibir la -

aglutinaci6n por antígenos som6ticos, originalmente se pens6 que

este antígeno era el responsable de la virulencia de estas bacte

rias; actualmente su relaci6n precisa con la potogenicidad no es

ta definida ( 2, 18, 23 ). 

El Género Salmonella tiene una alta especificidad para la m~ 

yor parte de los animales e incluso los de sangre fr!a, pero de -

acuerdo a su adaptaci6n o preferencia al hu~spéd se pueden clasi

ficar en tres grandes grupos: 

Grupo 1, salmonelas adaptadas al hombre.- En este grupo se -

encuentran §. t.ll:!h!., 2· paratYphi A, e yª· enteritidis. Estas ~

salmonelas no tienen huésped secundario y dificilmente se encuen

tran en otros animales, aunque hay infecciones accidentales. 

Grupo 2, salmonelas adaptadas a animales.- En este grupo se

encuentran incluidas varias salmonelas pat6genas a los animales -

dom~sticos tales como: 2· cholera ~' ª• pollorum, ~. gallina-

!,B!!!, ~. dublin, §. abortus egui, §. abortus .2.Y!!.Estas salmonelas 

pueden infectar al hombre y provocar gastroenteritis, siendo las

más importantes §. dublin y §.. cholera sui.JI. 

Grupo 3, salmonelas inadaptadas.- Las salmonelas de este gr~ 

po atacan al hombre o a los animales con igual facilidad, dentro

de este grupo destaca la s. typh1murium ( 2, 3, 5, 1' ). 

La distribuc16n de este agente microbiano es de tipo mundial 

siendo s. typh1murium uno de los serotipos m6s prevalentes en el-



10 

mundo, otro:= :'e:rottpos varían sog6.n el tirea geogr~fica, se menci.Q 

na que l~ supervivencia de las salmonelas en la naturaleza depen

der~ de factores como intensidad de radiaci6n solar, substancias

protectoras, estructura del saelo, composici6n de las aguas resi

duales y densidad de vegetaci6n ( 1, lo, 11, 19, 21 ). 

PATOGENIA DEL MICROORGANISMO 

Las salmonelas penetran al organismo por vía digestiva (m~s

comdn ), conjuntival y por aerosoles, llega al intestino y cuan-

do el estado fisiol6gico, el manejo y los factores nutricionales 

son deficientes se multiplica rápidamente el microorganismo en 1[ 

testino, invadiendo nodulos linf~ticos mesentéricos y distintos -

6rganos como bazo, pulm6n y vesícula biliar; si la bacteria no es 

destruida por los mecanismos de defensa del hospedador son capa-

ces de invadir otros 6rganos y pasar por v!a venosa a sistema PD! 

ta para llegar a hígado y después a las venas suprahep6ticas lle

gando a vena cava posteriormente a coraz6n produciendo una septi

cemia fatal. 

Algunos serotipos de salmonela asociados a diarreas son ca

paces de producir enterotoxinas que van a actuar sobre las célu-

las de la mucosa hasta causar una secreci6n f lu.!da en el lumen 

del intestino, esta secreci6n flu!da y altos voldmenes de agua y

electrolitos que son sacados de las células a la luz intestinal -

son los que producen la diarrea profusa. Al penetrar la bacteria 

a la mucosa de la membrana intestinal se produce una inflamac16n

e sto trae como consecuencia una falls de la absorci6n y la pérdi-



11 

da de proteínas y un d~ficit rápido de los niveles s~ricos de prQ 

te!nas el cual contribuye a la hipovolemia y a la malnutrici6n -

del animal ( 9 1 11, 19, 21 ). 

DESCRIPCIUN DE LA El\FERMEDAD 

PATCLOGIA Y SI?ITOHAS CLINICOS 

En el hombre existen tres formas clínicas de presentaci6n de 

salmonelosis que soni 

FIEílRE TIFOIDEA.- So ca!'.'acteriza por fiebre continua, males

tar general, anorexia, pulso lento, manchas rosadas en el tronco

del cuerpo y constipaci6n más frecuente que la diarrea en el caso 

de §.. ~· 

FORMA SEPTICEMICA.- Hay fiebre alta y remitente, sin sinto~-

mas gastrointestinales, son causadas frecuentemente por ªº chole-

~ ~· 
FORMA GASTROENTERICA.- Los síntomas comienzan de 8 a 48 hrs. 

de consumir el alimento contaminado, hay diarrea, cefaleas, esca

lofrios, dolor abd~minal, v6mito y fiebre ( 2, 24 ). 

La salmonelosis en el ganado bovino existen dos formas, for

ma aguda y forma subaguda. Los serotipos principalmente involucrª 

dos y que son re~ponsables de la salmonelosis clínica en los bovi 

nos son e· typhimurium, 2· dublin y ocasionalmente se aislan otros 

serotipos en los animales enfermos como es el caso de la 2· ~

tynhi n y 2· newport (6, 10, 12, 24 ). 

La infecc16n por ª• dublin y §. typhimuriwn producen manife~ 
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taci6nes clínicas muy similares en el Ganado bovino, ambos agen-

tes pueden afectar al ganado adulto como a los jóvenes. La infec

ci6n por §. paratyphi B. y §. r.ewport en los animales s6lo causa

una enteritis leve y s6lo act6a como reservorios del agente ( 9,-

10, l?., 19 ). 

SA.LJ<Ol:SLOSIS DE CURSC AGUDO.- Después de un período de incu

baci6n de 1 a 8 días la enfermedad se va a caracterizar por pre-

sentar elevaci6n de la temperatura y se presenta en forma ~6bita) 

hay fiebre, pérdida del apetito, sopor y depresi6n con aparici6n 

de diarrea, profusa fétida y acuosa en ocaciones puede contener -

en las heces estrins de sangre, fibrina y moco; la muerte sobre-

viene de 3 a 7 días la mortalidad puede ser hasta del 50 %. En -

hembras gestantes generalmente provoca aborto como consecuencia -

de la infecci6n ( 6, 10, 13 ). 

SALMONELOSIS DE CURSO SU'LAGl1DO.- Se presenta cuando los ani

males sobreviven a la septicemia (fase aguda), éstos se consti

tuyen como portadores sanos ya que el animal elimina el agente -

por lns heces y se presenta como una de las fuentes de contamina

ci6n; en éste curso es menos severa pero puede agravarse cuando -

el animal se somete a estress ya que el agente se encuentra laten 

te en el intestino ( 9, lo, 24 ). 

En los becerros igual que en los bovinos adultos se puede -

presentar una forma aguda y una forma subaguda; la 1nfecc16n se -

observa con frecuencia en becerros de 1 a 12 semanas de edad ( 6, 

9, 19 ). 
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La enfermedad ~línica se caracteriza por presentar fiebre, -

p6rdida del apetito, diarrea acuosa y a menudo contiene moco, f! 

brina y estrías de sangre, en casos graves conducen a una deshi-

drataci6n severa del animal por consecuencia p~rdida de peso y -

muerte. Tambi~n se caracteriza por presentar bronconeumonía, ar-

tritis de origen metast~sico por lo cual destaca el flujo nasal -

serornucoso o purolento y aumento de volumen en articulaciones ( 9, 

10, ) • 

Los becerros que mueren de una septicemia aguda pueden tener 

pocas lesiones, lo m~s evidente son hemorragias petequiales en -

las serosas ( 19 ). 

D I A G N O S T I C O 

El diagn6stico de la salmonelosis plantea considerable difi

cultad en los animales vivos sobre todo por la enorme variedad de 

síndromes clínicos que pueden observarse y por la variaci6n de la 

patología clínica ( 5 ). 

Diagn6stico del laboratoriot Este se realizará pricipalmente 

por el aislamiento e identif1cac16n del agente et1ol6gico, para -

este prop6sito se cuenta con t6cn1cas comot 

A).- El analisis bioquímico utilizando medios de cultivo a -

partir de muestras de heces y órganos. 

B).- Pruebas sero16gicas que pueden hacerse por aglut1naci6n 

de organismos conocidos utilizandose un ant1suero comercial disp~ 

ni ble. 



C).- Tipificaci6n por medio de fagos, algunas cepas de salmQ 

nelas tienen la particularidad de ser lisadas por bacteri6fagos -

especificas que se emplean para diferenciar cepas de una salmone

la determinada ( 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24 ). 

IMPORTANCIA DE LA SALMONELOSIS EN LA SALUD PUBLICA 

Debido a las relaciones estrechas que existe entre los seres 

humanos y los animales, la infecci6n por solmonelas en los anima

les alcanza altos porcentajes de morbilidad y mortalidad. 

En los Estados Unidos, se ha calculado que del 1 al 3 % de -

los animales est~n infectados por salmonelas. Por otra parte, en

la naturaleza muchos animales son portadores de salmonelas, entre 

~stos astan los animales dom~sticos como bovinos, equinos, cerdos, 

aves, perros,gatos y roedores, etc. 

Se calcula que en E.U.A. se presentan dos millones de casos

de salmonelosis en humanos y hay pérdidas econ6micas por gastos -

médicos, hospital1zaci6n y ausentismo del trabajo; en los anima-

les las pérdidas econ6micas son debido a la mortalidad de los an! 

males, gastos por servicios veterinarios y menor producci6n de -

carne, leche y huevo ( 2 ). 
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SAIJ10NELOSIS EN MEXICO 

Salmonelosis en Humanos.- A partir de 1931 a 1973 la mortal! 

dad por éste padecimiento ha descendido paulatinamente en México; 

por lo que toca a las tasas de morbilidad éstos van en un franco

aumento, estas se deben sin duda por la transmici6n por el consu

mo de alimentos contaminados y por una mala educaci6n higienice -

individual y en grupos humanos de escasos recursos soc1oecon6micos. 

Salmonelosis en los Animales Domésticos.- En México no exie 

ten datos estadísticos que señalen la mortalidad y la rnorbilidad

por salmonela en los animales domésticos, s61o se indica que e1 -

problema de la salmonelosis en éstos animales probablemente sea -

mayor que en humanos. 

En México se ha aislado salmonelas en los siguientes anima

les; bovinos, equinos, cerdos, perros, gatos y ratones { 2, 19, -

24 ). 

Por lo que respecto a la situaci6n de la salmonelosis en los 

bovinos en M6xico se desconoce la magnitud de este problema, se -

g6n Varela y Olarte en 1948 se a1sl6 un 10 % en bovinos aparente

mente sanos, datos del manual ep1zootiol6gico de la SARH de 1980-

a 1982 se d1agn6sticaron lo,3o4 bovinos con salmonelosis en el P!!. 

!s ( 2, 20 ). 

Debido a que la salmonelosis es una de las zoonosis más im

portantes y por ser una enfermedad econ61:1icamente importante, au

nado a ello la falta de estudios sobre 6ste tema consideramos im

portante establecer el presente trabajo orientado a determinar la 
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incidencia de la enfermedad en las instalaciones del Ex-lago de -

Texcoco, dado que en la regi6n se conjugan una serie de factores

de gran importancia como son: Factores clímatol6gicos, de manejoy 

nutricional e inmunidad; por lo cual el presente trabajo pretende 

lograr los objetivos siguientesa 

O B J E T I V O S 

1.- Utilizar un antígeno comercial para detectar la presencia de

anticuerpos contra sal.monela en ganado bovino establecido en

el Ex-lago de Texeoco. 

2.- Detectar si al utilizar un antígeno polivalente K de ª• pollu 

!!Ya es posible detectar anticuerpos de salmonela bovina. 

3.- Determinar con otros antígenos como son, el ant1geno paraty-

phi B y typhi o, si también es posible detectar anticuerpos -

contra salmonela bovina. 

4.- Comparar la eficacia de estos tres antígenos. 
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MATERIAL Y HETODOS 

MATERIAL BIOLOGICO 

Para la realizaci6n de este t~abajo se requiri6 el siguiente 

material. 

1.- 120 bovinos de ambos sexos de las siguientes razas: Ceb6, He

reford, Holstein, Charolais y Pardo Suizo. 

2.- Antígenos: 

a).- Antígeno "B" de s. paratyphi "B" • * 
b). - Antígeno polivalente "K" de S. pollorum 'fe 

e).- Antígeno "O" de s. typhi ~* 

3.- Soluci6n salina fis~ol6gica. 

MATERIAL DE LABORATORIO 

1.- 120 tubos vacutainer de vidrio al vacio 

2.- 120 agujas vacutainer de 20 G 1 1/2 

3.- Placas de vidrio cuadriculada 

4.- Placas de baquelita con fondo en "U" para m1croaglutinac16n 

'·- Pipeta graduada para 0.025 ml. 

6.- Microdiluyentes graduados para 0.025 ml. 

7.- Jeringas de tuberculina con aguja autom&tica de 1 ml. 

8.- Palillos de madera, mechero, gradilla, reloj. 

* Pronabive 

* * Biol6gicos y Reactivos de s.s.A. 
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M E T O D O S 

l.- Organizaci6n de lotes de estudio. 

2.- Se formaron ~ lotes de acuerdo al sexo y a la finalidad de la 

explotac16n: 

a).- Lote de reproducci6n de ganado hembras Hereford y sus --

cruzas con una edad comprendida de 1 a 6 años. 

b).- Lote de ganado de engorda machos de edad de 2 a 4 años. 

e).- Lote de novillas de raza cebuinas de edad de 2 a 3 años. 

d).- Lote de toretes de raza cebd con una edad comprendida de 

2 a 3 años. 

3.- Al azar se eligieron 30 bovinos de cada lote tomandose un 10% 

de la poblaci6n total ( 1200 bovinos ). 

4.- Obtenci6n de la muestrR sanguinea de los 120 bovinos por medio 

de punc16n en la vena cocc!gea, utilizándose agujas est~riles 

(vacutainer), una para cada animal. 

5.- Las muestras de sangre se colectaron en tubos de vidrio vacu

tainer. 

6.- Despu~s de que se obtuvieron las muestras se dejaron reposar

al medio ambiente, posteriormente se colocaron en refrigera-

ci6n. 

?.- Posteriormente, despu6s de haberse formado el coAgulo se obtB 

vo el suero por decantaci6n, las muestras se sometieron a cen 

trifugnci6n ( 1500 r.p.m durante 5 min.) para obtener el sue

ro libre de globulos rojos. 

S.- Los sueros se sometieron a congelaci6n para su conserveci6n. 
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9.- El método que se escogi6 para la detecci6n de reactores posit! 

vos fué el de aglutinaci6n en placa y microaglutinaci6n por -

ser la más rápida. 

PRUEBA D~ AGLUTINACION 

La prueba de aglutinaci6n es ampliamente usada para el diag

n6stico de enfermedades. Te6ricamente puede ser empleada para cu

alquier enfermedad causadas por microorganismos; en la práctica -

hay dificultades en la forma de usarse en ciertos casos. Se ha -

empleAdo con gran éxito en la tifoidea y otras fiebres entéricas

en el hombre, asi como en la fiebre ondulante. En los animales -

tiene vasto uso; cuando se usa en el diagn6stico de enfermedades

se hacen suspensiones de cultivos perfectamente identificados. Es 

tas suspensiones son comunmente conocidas como antígeno. Cantida

des definidas de estas son mezcladas con diluciones m6J.tiples del 

suero del paciente ya sea en un tubo de ensaye, o en forma de go

tas en una superficie de vidrio. La reacci6n puede desarrollarse

inmediatamente o puede necesitar alglUlas horas para producirse, ~ 

segdn sean las condiciones bajo las cuales se efectda la prueba. 

La aglutinaci6n depende de los anticuerpos, no siendo neces~ 

ria la presencia del complemento. La aglutinaci6o es resultado de 

la interacci6n del anticuerpo ( o anticuerpos ) denominadas aglu

tininas con un antígeno ( o antigenos ) denominados aglutin6genos 

presentes dentro de las células o adheridas a ella. En la --
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aglutinaci6n la floculac16n de los anticuerpos por los ant!genos

solo se produce por la formac16n de grumos de las cálulas entre

si. Se cree que la aglutinaci6n es una reacci6n física producida

por cambios que ocurren en la superficie celular debido, probabl~ 

mente a una disposic16n pericelular de los anticuerpos absorbidos. 

El suero sanguíneo de los animales normales frecuentemente -

contienen cantidades pequeñas de aglutininas que se desarrollan -

como resultado de infecciones de carácter d~bil que no han podido 

ser reconocidas. En los trabajos de diagn6stico es necesario conQ 

cer el margen de acc16n de las aglutininas normales para los micrQ 

organismos y especies relacionadas, afin de que a las reacciones

que est~n dentro del margen no se les conceda valor diagn6stico -

espec!fico ( 12 ). 

Es importante recordar que un resultado negativo de un caso

sospechoso no necesariamente quiere decir que la 1nfecc16n est~ -

ausente, porque hay que considerar que posiblemente sea debido a 

un desarrollo.inicial de la infecc16n y la apar1c16n de los prim! 

ros títulos de anticuerpos significantes en el suero ( 7 ). 
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TECNICA DE AGLUTINACION EN PLACA 

Para llevar a cabo este método se llev6 el siguiente proced! 

miento; sufriendo algunas modificaciones de la t~cnica original -

de (Hagans,Ciprian A. ). 

1.- Antes de iniciar la prueba se retira el suero y el antígeno -

del refrigerador y se expone a temperatura ambiente durante -

30 min. con el fin de descongelar el suero. 

2.- Con la jeringa de tuberculina de 1 ml. con aguja graduada pa

ra 0.025 ml. se extrae el suero problema del tubo, y se depo

sitan 0.025 ml. en 3 cuadritos de la placa de vidrio • 

3.- Se depositan en cada uno de los cuadritos 0.025 ml. de antig~ 

no; en el primero se deposita 0.025 ml. de antígeno de§. --

naratyphi B en el segundo cuadro se deposita antígeno poliva

lente K por 6ltimo en el tercer cuadro se deposita 0.025ml. -

de antígeno de 2. tYph1 o. 
4.- Mezclar perfectamente el antígeno con el suero utilizando pa

re cada muestra (cuadrito) el extremo de un agitador (palillo). 

5.- Despu~s de mezclarlos se imprime a la placa un ligero movimi

ento de vaiven durante un m1n. posteriormente se espera de ~ 

a 8 minutos. 

6.- Pasado este tiempo se procede de inmediato a efectuar la lec

tura. 

7.- Resultados de la lecturaa 

Negativos (-) no aglut1nac16n 

Positivos (+) cualquier grado de aglut1nac16u. 
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RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON CON LA PRUEBA DE 

AGLUTINACION EN PLACA DE LOS I+ LOTES MUESTREADOS 

l.- Con el antígeno paratyphi B resultaron 27 bovinos con reacci-

6n positiva de los 4 hatos muestreados, dando un porcentaje -

de positivos de 22.5 i~. 

2.- Para el antígeno polivalente K las reacciones positivas fue-

ron 33 bovinos con un porcentaje de 27.5 %. 
3.- Para el antígeno typhi O resultaron 13 bovinos con reacci6n -

positiva ne los 4 hatos, dando un porcentaje de 10.83 %. 
4.- El total de porcentaje de positivos para los tres antígenos -

fu~ de 68.83 $. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Lote No. Animales Reacc16n Reacci6n Reacci6n 
muestreados positiva positiva positiva 

al Ag. B al Ag. K al Ag. O 

1.-Hembras Heref ord 30 2 11 3 

2.- Machos engorda 30 l+ 5 5 

3.- Hembras Cebd 30 9 6 o 

4.- Macho Cebd 30 12 11 5 

Total 120 27 33 13 
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RELACION DE PORCENTAJE DE LOS LOTES 

QUE RESULTARON CON REACCION POSITIVA Y 

NEGATIVA A LA PRUEBA DE AGLUTINACION EN 

PLACA. 

No~ de ani- Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Lote No. males mues- de reacci- de reacci- de reacci-

treados ones al Ag. ones al Ag. ones al Ag. 
B K o 

Hembras % posit. % posit. % posi t. 
6.66 36.66 10 

1.-
30 

Hereford %neg. % neg. % neg. 
23:33 63.33 20 

Machos % posit. % posit. % posi t. 
2.- 13.33 16.66 16.66 

30 

Engorda ~ ne~. i neg. ~ neg. 
6.6 83.33 3.33 

Hembras ~ posit. % posit. % post. 
3.- 30 20 o 

30 

Cebd 
f, neg. % oeg. % neg. 

70 80 10 

Machos % ~gsi t. 'f. pos1t. % posit. 
4.- 36.66 16.66 

30 

Cebd % neg. ~ neg. % neg. 
60 63.33 83.33 



TECNICA DE MICROAGLUTINACION 

1.- Se retira el suero y el antígeno del refrigerador y se expone 

a temperatura ambiente para descongelar el suero. 

2.- Formar diluciones dobles, con la pipeta graduada se depositan 

0.025 ml. de soluci6n salina en los 9 pozas de la placa para

microaglut1naci6n. 

3.- Depositar 0.025 ml. del suero problema en el primer pozo de -

cada fila de la placa. 

4.- Diluir con los microdiluyentes (calibrados para 0.025 ml. ) -

de la primera poza se diluye pasandoee al segundo posterior-

~ente a la tercera poza y as! sucesivamente hasta llegar a la 

novena poza, el sobrante contenido en los microdiluyentes 

( 0.025 ml.) se desecha. 

5.- Depositar 0.02; ml. del antígeno en todas las pozas que con-

tengan diluciones. 

6.- Se imprime un ligero movimiento de vaiven a la placa para mez 

clar el contenido. 

7.- Se deja reposar la placa durante media hora posteriormente se 

efectda la lectura con ayuda de un aparato cuenta colonias p~ 

ra magnificar la 1nterprotac16n. 

8.- Una reacci6n negativa estará indicada por la no formac16n de

un precipitado en el fondo de la poza. 

9.- Una reacc16n positiva estar6 indicada por la formaci6n de una 

sedimentac16n granular de c~lulas en forma de anillo en el -

fondo de la poza. 



Los sueros de los bovinos que resultaron con reacc16n positi 

va a la prueba de aglut1nac16n en placa se sometieron a la prueba 

de microaglutinaci6n con los respectivos antígenos a los que sal1 

eron positivos en la prueba anterior, utilizandose diluciones do

bles de l i 10 hasta 1 i 5120 con el fin de determinar con un ma

yor rango de seguridad, los títulos de los reactores positivos; -

los bovinos que resultaron positivos con títulos de 1 : 100 6 ma

yores se consideraron con los reactores positivos. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE MICROAGLUTINACION 

Antígeno K No. muestras 

Positivas 8 

Negativas _lJg,_ 

Total Bovinos 120 

Porcentaje 

6.66 

93,33 

99,99 

De los 8 bovinos que salieron con reacc16n positiva a la pr~ 

ba de m1croaglutinaci6n, 4 correspondieron al lote No. 1, de és

tos 3 agltttinaron de la poza con d1luci6n 1 &· 10 hasta la poza 

l a 1280 y uno aglut1n6 de la poza 1 a 10 basta 1 a 640. Los 4 

restantes correspoodieron al lote No. ~ donde 3 aglutinaron de la 

d1luc16n l t 10 hasta 1 t 1280 y uno en las diluciones 1 : 10 ha~ 

ta 1 i 640. 

Ag. Paratyphi B No. muestras Porcentaje 

Positivas 3 2.5 
Negativas ...ll2.. 92.5 

Total bovinos 120 loo.o 
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De los 3 bovinos que salieron positivos a la prueba 2 corre~ 

pendieron al lote No. 1, el cual aglutinaron de la diluci6n 1 :10 

hasta 1 : 1280; el uno restante correspondio al lote 2 y aglutin6 

de la diluc16n 1 : 10 hasta 1 : 1280. 

Con el antigeno typhi O ningdn bovino de los 4 lotes dieron

aglutinaciones positivas. 

Resultados Positivos de la Prueba de Microaglutinaci6n 

No. Lote Anti geno B Antígeno K Anti geno o 

l.- Hem. Hereford 2 4 o 

2.- Machos Engorda l o o 

3.- liem. Cebd o o o 

4.- Machos Cebó. -º- ~ -º-
Total poEitivos 3 !:$ o 

El porcentaje global de los 120 bovinos en que se detectaron 

anticuerpos ~ontra salmonela fu~ de 9.16 %. 
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LECTURA DE LOS SUEROS QUE SALIERON POSITIVOS 

A LA PRUEBA DE MICROAGLUTINACION 

D I L U C I O N E S 

suero 1:10 1120 lt4o 1160 1180 11230 1161+-0 111280 111560 Resulta 
No. dos -

TI ol+ Posit. 

TI 828 Posit. 

AM 102 Po si t. 

TD 195 Po si t. 

Bov. lf. Posit. 

Bov. 7 Posit. 

Bov. 8 Posit. 

Bov. 16 Posit. 

AD 362 Posit. 

TI 010 . ..,. •.... Posit • 

..... 
AD 265' Posi t. 
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D l S C U S I O N 

La incider.cia de anticuerpos de Salmonellas spp encontradas

en suero sanguíneo de bovinos aparentemente sanos fuá de 9.16 %,
este porcentaje se considera bajo si se toman en cuenta las cond1 

cienes en que se encuentra situada la explotac16n; cabe aclarar -

que el riego que se da a los pastizales de esta explotac16n es 

por medio de inundaciones de aguas negras procedentes del D.F. 

sin que se someta a ningón tratamiento. Wiesner (17) menciona que 

el peligro de infecci6n es enorme en animales que están en conta~ 

to con aguas residuales procedentes d~ ciudades, ya que éstas se

consideran siempre como portadoras de Salmonellas. 

En comparaci6n con otros resultados de aislamientos de SalmQ 

nellas en animales domésticos aparente~ente sanos el 9.16 % se -

sigue considerando bajo, tomando en cuenta los siguientes porcen

tajes como no~nales: Cerdos 7 %, Equinos 1.1 %, Bovinos 10 %, Pe

rros 9 %, Gatos 12 % y Pollos 1.3 % ( 2, 7 ). 

De los 120 bovinos muestreados, 3 (2.5 % } resultaron con -

reacci6n positiva, a ~stos se les detect6 anticuerpos de Salmone

~ spp pertenecientes al grupo B, en las que están incluidas -

las Salmonellas pat6genas para el hombre; de estos J, 2 correspon 

dieron al lote No. 1 y el restante al lote No. 2 el cual aglutin~ 

ron de la diluci6n 1 z 10 hasta la diluci6n l i 1280. As! mismo -

3 bovinos (6.66 fo ) resultaron positivos y pertenecieron al grupo 

D en las que estan incluidas la mayor porte de las Salmonellas -

patócenas para los animales dom~sticos, en el cual 4 correspondi~ 

ron al lote Ho. 1, de ~ftos 3 aclutinaron de la poza con d1luc16n 
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1 : 10 hasta l : 1280 y l aglutinó de la poza 1 : 10 hasta 1:640. 

Los 4 restantes pertenecieron al lote No. 4, donde 3 aglutinaron 

de la dilución 1 : 10 hasta 1 t 1280 y uno en las diluciones 1:10 

hasta la diluci6n l t 640. 

En el presente trabajo las muestras de suero fueron probadas 

contra los antígenos B y antígeno O (som~tico) y el antígeno K PQ 

livalente que es el antígeno que se sugiere para pruebas conven-

cionales de aglutlnac16n para salmonela en ganado bovino {13, 26). 

Se utilizaron estos tipos de aritígenos ya que en el mercado

no existen productos específicos para su detecci6n en bovinos y -

debido a que las Sa1monellas contienen factores específicos y no

espec!ficos, por lo cual es posible determinar sero16gicamente la 

presencia de ~stas aunque ello no permita reconocer el estadio de 

la 1nfecci6n ( 8 ). 
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e o N e L u s I o N E s 

A).- En este trabajo no se trat6 de determinar 6 hacer uaa -

diferenciaci6n entre los antígenos B, o, K, se trat6 de hacer una 

detecci6n serol6gica de anticuerpos contra salmonella tomando co

mo referencia lo que ya se hab!a consultado bibliográficamente. 

B).- En la ganadería bovina establecida en el Ex-lago de Te! 

coco existe un bajo porcentaje de Salmonella spp ( 9.16% ), esne 

cial.mente si se toma en consideraci6n el alto indice de contamina 

c16n que puede existir en la regi6n ya que los pastizales con que 

se alimentan los animales son regados con aguas negras por lo que 

podemos considerarlo un factor importante en la d1seminaci6n de -

la enfermedad. 

C).- Aunque no se considera a los bovinos entre los portado

res más importantes de la salmonelosis, es necesario considerarse 

en salud pdblica dado la relaci6n existente entre estos y el hom

bre. 

D).- El antígeno más eficaz por el mayor n~~ero de reaccio-

nes positivas fu6 el ant!geno K polivalente, seguido del paraty-

phi B y en dltimo lugar el typhico o. 
La raz6n de estos resultados es debido a que las salmonelas

presentan factores específicos y no específicos, los antír,enos no 

específicos de diferentes tipos se encuentran muy relacionadas y 

causan reacciones de aelutinac16n cruzada. La salmonela puede pr~ 

sentar también fases específicRs y no especificas, cuando los 

anticuerpos son ho~ol6eos ~e obtienen altos títulos de aglutina--
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ci6n pero son bajos cuando se encuentran títulos hetero16gos como 

ocurre cuando se utiliza antígeno paratyphi B en que muchas ocasi 

ones fu~ notoria y en ocasiones nula; cuando se ut111z6 antígeno 

K polivalente se obtuvieron los títulos más altos, esto e~ debido 

a que el antígeno es preparado con el cuerpo celular !nteero de -

la bacteria con lo que se da lo posibilidad de obtener reacciones 

de aglutinaci6n cruzada. 

El antígeno typhico O se utiliz6 experimentalmente igual que 

los anteriores, pero por ser un tipo de salmonela netamente huma

na no se detectaron títulos significativos. 
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