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La posibilidad de introd;1cc1ón de Influenza Aviar (!.A.) en Mé
xi en es de gran interés a todas 1 as personas involucradas en 1 a 
Industria Avicola y toda la nación. 

El impacto de la introducción de Influenza Aviar, puede ocurrir 
en forma sorpresiva y conscierne en forma directa a algunas 
agencias oficiales, veterinaros, economistas, científicos, est! 
disticos, gente de academia, del gobierno, etc., de quienes de
pende la inmediata decisión para las estrategias a seguir para
erradicar la enfermedad y reducir su impacto. Pera la comple
jidad de la interacción de Influenza Aviar con el huésped animal 
y las condiciones económicas y Hsicas en las que se vive la di 
mensión de las consecuencias de control, hace más difícil el 
afrontar ésta, es por eso que se debe evitar su entrada y por -
eso se necesita una preparación previa, que nos permita tomar -
las medidas adecuadas en el caso de un brote. 

El problema de erradicación de una enfermedad exótica, adquiere 
matices socioeconóm1cos ó políticos que crecen en proporción a 
la diseminación de la enfermedad. 

En esta época de crisis, la avicultura representa un renglón s~ 
mamente importante para la alimentación de las clases populares, 
ya que proporciona proteinas de origen animal al alcance de las 
mismas, ya que dia con día la carne de res es más difícil de co~ 

seguir, por las propias características de producción, ya que -
hay que esperar años para obtener un producto de éstos en el 
mercado, a diferencia de las aves que en unas cuantas semanas -
se tiene la carne lista para el consumo y además tiene mejor 
conversión alimenticia. 

uebido a ésto, el presente estudio tratará de dar las pautas a 
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seguir en el caso de un brote de I .A., deseando que sea un grani -
to de arena en el bienestar y progreso de México. 

A continuación plantearé el porque México se encuentra en inminen 
te peligro de la entrada de Influenza Aviar Patógena al país. 

En ~stados Unidos, se han presentado recientemente brotes de In -
fluenza Aviar (I.A.J y han venido sucediéndose hasta finales de 
1Y84. 

El problema de la Influenza Aviar se mantuvo latente en los Esta
dos Unidos; entre el Último brote de l.A. en Nueva Jersey en 1929 
y el que ocurrió al principio de Jos años 60. 

A partir de entonces comenzó a aparecer con intérvalos más ó me
nos regulares en parvadas de pavos en muchas regiones del país, 
resultando a menudo en una enfermedad leve que causaba una baja -
en la producción de huevo. Algunas parvadas tuvieron pérdidas -
mas severas, y en el invierno de 1~78-79 las parvadas de pavos -
en Minnesota sufrieron pérdidas causadas por I.A. estimadas en -
cinco millones de dólares. 

Entre 192~ y el actual brote de I.A. el problema en pollos estuvó 
limitado a dos pequeños brotes, uno fué en tres parvadas de pon~ 

doras en Alabama en 1975, donde la tasa de mortalidad declinó 
dramáticamente de la primer parvada afectada a la última. Las -
otras granjas afectadas en Minnesota en 1~79, involucraron a tres 
parvadas ponedoras en locales interconectados, con niveles bajos 
y variables de mortalidad. Estos dos brotes en pollos, fueron -
tausados por los virus M5N8 y H6Nl, respectivamente. Aparente -
mente fué autolimitante y~ que la enfermedad no se diseminó a 
otras parvadas de pollos. 

Resumen de la situación de Influenza Aviar en Estados Unidos: 
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Pensilvania: 

El 22 de abril de 1!183, se observ6 una forma benigna ele I.A. en 
dos criaderos avfco1as del Condado de Lancaster. El aerotipo -
responsable de la enfermedad fue identif1cado como pertenecien
te a H5N2. En octubre de 1983 se observó una disminución consid~ 
rable.de la producción de huevos y un aumento de la mortalidad. 
El. 27cde ottubre de 1983 1 el virus de la I.A. aislado. era clas! 
f1cac10, según los criterios determinados por el Simposio Intern!_ 
cional sobre la I.A •• como altamente patógeno. Esta clasifica -
ción fué confirmada por lo exámenes complementarios. El lo de -
Nov~embre de 1983, .frente a la gravedad de la situación, ·se reu
nió un grupo de expertos y cientificos. Este grupo recomend6 . . 
proceder de urgencia a encuestas; inscribir la I.A. en .1a.11sta-
de las enfermedades de dec·1aración obligatoria; poner la ZO'Jft b!_ 
Jo vigilancia fed~~al y emprende~. bajo control feder~l y ~tatal. 
la eliminación ~e todas.las aves presentes en los criadero~ infe~ 
tado•· . El 4 de noviembre de 1983, la zona puesta· bajo vig~iancia 
federal se extendía en apró.ximadamente 1500 mi 1 las cuadrada's. 
Hab1 éndose diagnosticado .nuevos casos de enfermedad. la superfi
Ci e de la zona puesta bajo .vigilancia filé extendida el 16, 21 de 
noviembre y 27 de diciembre de 1983 para a)canzar, en totalidad, 
5676 millas cuadradas. Se levantó progresiv~mente la cuarentena 
feder~l, .el 29 de febrero y el 8 de junio de 1984; a medida que 
las zonas eran reconocidas libres de I.A. La zona actualmente - · 
b~jo control representa una superficie de 40~4 millas cuadradas. 

'' 

El 4 de noviembre de 1983, se formó .un equipo para responder a .. 
esta situaci6n dé urgencia. El 12 de noviembre de 1983, se apl! 
caron en Pensil!ania las primeras medidas de saneamiento de·:1os 
criaderos: todas ias aves de un criadero infectado de I.A. dé -
tipo H5~2 fueron sacrificadas •. . ~, .. 

Con fecha·~el 31 de agosto de 1984, todas las aves {11 bOO i72) 
de 289 ~riade~os infectados. hablan sido sacrificadas, e incluso 
aquellas de.dos criaderos avícolas de Nueva Jersey y Maryland. 

· ...... 
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Las aves de estos criaderos se componian de la manera siguiente: 
7 388 287 gallinas ponedoras 3 745 661 pollos parrilleros, 
246 892 reproductoras, 83 b02 pavos y 36 330 aves diversas. 

Otros :J9 criaderos, infectados por un virusde la I .A. poco pató
geno que totalizaban 2 221 758 aves, fueron saneadas. 

En 1as últimas étapas ce la lucha contra la infección en Pensil
vania, 2 031 909 aves presentes en 51 criaderos, en los cuales -
se habían observado reacciones serológicas positivas a la prueba 
de gel, fueron sacrificadas. Las aves de estos criaderos no ha
bían presentado síntoma alguno de la enfermedad y el virus nun -
ca pudo ser aislado. 

El virus H5N' fué aislado por última vez en Pensilvania el 31 de 
marzo de 1984, en un criadero avicola que ya había sido saneado. 
Las últimas aves, que dieron reacciones sero1ógicas positivas, -
fueron sacrificadas el 7 de septiembre de 1984. 

'ªª criaderos fueron repoblados sin reaparición de la enfermedad. 

Nueva Jersey: 

l:.l 2:J de noviembre de 1983, una zona de Nuevo Jersey, de. apróxim~ 
damente 4UO millas cuadradas, fué puesta bajo interdicción, des
pués del descubrimiento de un criadero avicolá infectado, de 
30 100 aves. La encuesta epidemiológica permitió situar el ori
gen de la infección en un criadero avícola infectado de Pensilva 
nía. Como consecuencia de las medidas de vigilancia intensiva -
aplicadas en la zona bajo interdicción, no se descubrió ningún -
nuevo caso de I.A. La zona bajo interdicción fué reducida a 12 

millas cuadradas el 30 de diciembre de 1983. El b de marzo de -
1984, ó sea :JO días después de la limpieza y desinfección de las 
explotaciones infectadas y después de los controles efectuados -
quedó libre de la infección. 
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Ca.lifornia: 

El virus de la l.A. de tipo H5N3, fué diagnosticado en un criad~ 

ro de pavos el 12 de marzo de 1Y84. Este serotipo era distinto 
de aquel identificado en Pensilvania, en Nueva Jersey, en Mary -
land y en Virginia. Este virus H5Nj no provocaba signos clini -
cos ni lesione~ necr6psicas en las aves inoculadas experimental
mente. El único síntoma observado en los criaderos era una dis
minuci6n considerable de la produ~ci6n de huevos. Las aves de -
otros tres criaderos californianos, fueron contaminadas por un -
equipo de insemtnªct6n. El Estado de California puso bajo control 
los tres criaderos infectados y todas las aves de estos criaderos 
fueron sacrificados. El sacrificio en el primer criadero infec
tado fué realizada por el propietario, cubierto este por un se -
guro privado. Cuando el dispositivo de vigilancia evidenci6 la 
desaparici6n de la enfermedad, las medidas de cuarentena fueron
levantadas. El gobierno federal americano fuera de las activid!_ 
des de vigilancia, no tom6 parte alguna ~n la lucha contra la 
I.A. en California. 

Ninguna autorizaci6n de desplazamiento en el territorio nacional 
ni de expórtaci6n fué ni ierá extendi~a para las aves vivas fi . . 
los huevos incubables procedentes de las.zonas afectadas. 

Los representantes de la industria avícola y las autoridades sani 
tartas supervisa~ la aplicación de las medidas de vigilancia en -
todas las regiones de producción avícola, importante~ de los Est~ 
dos Unidos. 

La cuaren·tena será levantada en la zona de Pensilvania, todavía .., 
bajo in·t~'r<itcci6n; solamente 30 días por lo menos después de la -
limpieza y la desinfección de todas las explotaciones despobladas 
por sacrificio~ Se mantendrá la vigilancia dura~te 6 meses como
minimo, de~pués de levantarse la~ últimas medidas de cuarentena • 
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~esumiendo, con fecha del 19 de septiembre de 1984, se sacrifi
caron 17 023 095 aves. 

Y el costo hasta B de febrero de 1985 ha sido de $b3,J93.27o -
dólares. 

393 criaderos avícolas estuvieron afectados de I.A. de tipo 
H5N2 se ha encontrado en 55 criaderos aves que presentaban reac
ciones serológicas positivas a la I.A.; en total 448 criaderos
avícolas afectados. 

a) El virus H5Nl fué aislado por última vez en los Estados Uni -
dos en un· criadero en el cual todas las aves fueron sacrificadas 
el 30 de junio de 1984. En total, 448 criaderos fueron despo -
blados por sacrificio, 443 explotaciones fueron limpiadas y d~ 
sinfectadas, 5 explotaciones de Pensilvania están todavía en 
proceso de limpieza y desinfección. 

bJ Una explotación, por razones legales, no podrá ser limpieada 
antes de cierto lapso de tiempo. 

Maryland: 

El 27 de enero de 1984, una zona de 300 millas cua<1radas, coli.!!. 
dante con la región de Pensilvania que se encontraba bajo cuare.!!. 
tena federal, fué puesta bajo interdicción corno consecuencia del 
descubrimiento de un criadero avícola, de 50 637 aves, infectado 
por la 1.A., de tipo H5N2. Se estableció que el foco de Mary -
Jand tenía su origen en la zona infectada de Pensilvania. Los -
criaderos fueron puestos bajo vigilancia y control continuos. -
Ningún virus fué aislado. El 5 de abril de 1984 se levantó la -
cuarenten~ federal. La vigilancia continua ejercida en Maryland 
muestra que este Estado queda libre de la enfermedad. 

Virginia: 

El 27 de enero de 1984, habiéndose diagnosticado la I.A. de tipo 
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Ht>N2, se puso bajo interdicción una zona de 2744 mil las cuadradas. 
Este nuevo foco fué generado por los equipos contaminados procederr 
tes de Pensilvania. lodas las aves (l ~49 264J presentes en los-
6b criaderos infectados fueron sacrificadas. Estas aves se repa~ 
ten:como sigue: lb 244 gallirtas ponedoras, 214 863 pollos parri -
lleros, 141 409 reproductoras y 85b 74b pavos. Otros cuatro cri! 
deros, que incluian 19 39~ avAs, habiendo presentado reacciones -
ser'ológicas positivas fueron ¡lespoblados por sacrificio. El últi 
mo criadero en el cual se habia aislado el virus fué despoblado -
por sacrificio el 30 de junio de 1984. 

Todas las aves de los criaderos avícolas de Virginia reconocidos
como .infectados, y en los cuales se habían encontrado reacciones 
serológicas positivas fueron sacrificadas; se limpiaron y se de -
sinfectaron los locales. La vigilancia ejercida d.e manera·contf
nua .muestra que el fstado sigu~ siendo libre de L~ enfermedad. 
Con fecha del 14 .. d(! septiembre de 1984, la cuarentena federal fué 
levantada en el Estado d~ Virginia. 

CUARENTENA: 

Cuatro estados'americanos, -tuvieron en un m_omento determ'inado~ "' 
zonas de su territorio puestas bajo interdicción. La cuarent~rta 

fué levantada en tres de.él los. La única parte del territorio.: 
ameri.canQ: todavia puesta bajo cuaren·tena federal es ~na zona de
Pens~t~an~a que cubre una superfic1e de 4 0Z4 millas cuddradas. 

Estudios de AVe.s Silvestres para Influenza Aviar. ···v,. 

Üna de l.as priricipales interrogantes epidemiológicas en el brote 
de I.A;··letaj.en Pensylvania durante 1983, era el posible papel
de la fauna silvestre. en su introducción y dts·eminación. Las au 
tor~~a~es en virus de influenza, consideran generalmente a las -
aves silvestres, particularmente a la fauna acuitifa como huésp~ 
des. r~serv6r1os asintomiticos en. una gran vari~dad. de.subtipos y 

cepas d~· I.A. Por lo tanto, de inmediato se est~bleció una sec-

.. / 
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ción de fauna silvestre en el equipo de erradicacióñ de I.A. para 
evaluar el potencial que pudieran tener las aves silvestres en la 
diseminación de la enfermedad localmente entre las·grarfj;rs··"¡j trans 
portar el virus a diferentes áreas distantes. 

A través de un acuerdo cooperativo con los servicios veterinarios 
(VS) la Cooperativa para Estudios de tnfermedactes de los Animales 
Silvestres del Sureste lSCHDSJ de la Universidad de Georgia, diri 
gió la investigación para el subt1po H5N~ del virus de I.A. y sus 
anticuerpos en aves silvestres y pequeños roedores. El apoyo del 
laboratorio para la encuesta fué proporcionado por el Centro para 
lstudios ~obre lcologfa de la Influenza en los Animales de la Or
ganización Mundial de la Salud (WHO)en Memphis, Tennessee. 

Las prioridades se establecieron para muestrear patos silvestres, 
patos domésticos de vuelo libre, gansos y gaviotas; aves silves
tres asociadas íntimamente a las granjas de aves, gallinas ó ca
daveres de aves; ratones y ratas encontrados. cerca de las granjas 
infectadas y aves silvestres que se supiera que estaban enfermas 
ri que hubieran muerto dentro del área cuarentenada~ Las· muestras 
de aves silvestres se obtuvieron por distintos métodos, incluyerr 
do donaciones por cazadores, trampeas, a través de redes o por -
operaciones de caza por los biólogos del SCWDS. Siempre que se
·pudo, los animales fueron captu~ados en granjas donde se había -
presentado la I.A. Todas las notificaciones acerca de aves sil
vestres enfermas ó muertas fueron evaluadas con respecto a una -
posible infección de Influenza. 

Los resultados de más de 4,300 intentos de aislamiento viral (cu! 
dro 1) indicaron que si el subtipo H5N2 de la I.A. se encontraba 
presente en la fauna silvestre, p~do'e~ncontrarse solamente en una 
preval.encia extremadamente baja. Hubo un aislamiento del ifirus -
H5N2 a partir de un faisán enviado a los (aboratorios Nacionales 
de Servicios Veterinarios en Ames, Iow:a1 ai principio de la cam
paña.de ~~radicación. Estudi6s e~ el ~ospital de Niños s. Jude-

.. / 
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indicaron que los faisanes podrían ser infectados experimentalme~ 
te. ~in embargo esta especie no es muy abundante alrededor de -
las granjas de aves y al ser probados otro5 58 taisanes s1lves -
tres, resultaron negativos. 
tró infectada (con el virus 
perdiz que se crió junto al 

En una granja de aves que se encon
H5N2) también resultó positiva una -
resto de las av.:is. 

Cuadro 1 - NQmero de .aves y roedores capturados en la zona cuarell 
tenada de Pensylvania y resultados de las pruebas para el virus
A subtipo H5N~ de Influenza Aviar. 

TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE TOTAL DE 
ESPECIE MUESTRAS AISLAMIEN_ MUESTRAS MUESTRAS 

RECOLEC- TOS DEL- SIN EL - A LA FE-
TADAS. VIRUS. VIRUS. CHA NO "' 

PROBADAS. 

Patos Silvestres 537 o 534 3 
Patos domésticos 
de vuelo libre 208 o 208 8 

· Granjas silvestres 512 o 504 8 
.Granjas domésticas 
de libre vuelo 16 o 16 o 
Cisnes silvestres 13 o 10 3 
Gaviot'ds 208 o 205 3 
Cuervos 201 o 198 3 
Estorninos 569 o 569 1 
Pata de estornino 16 .O 16 o 
Mirlo 14 o 14 o 
Tordos 72 o 72 o 
Gorriones 546 o 544 2 
Patas de gorriones 178 o 171 7 
Palomas 473 o 458 15 
Faisanes. silvestres 69 l 58 10 

. Faisanes criados -
en cautlVerio 198 o 138 60 
Oriol es 71 l 41 29 
Codornis criada en 
cautiverio 76 o 30 46 
Zopilotes 17 o 4 13 
Aves misceláneas 34 o 26 8 
Ratones 245 o 233 12 
Patas de ratón 223 o 208 15 
Ratas 24 u 24 o 
Patas de rata 24 o 24 o 
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Los isopos de cloacas y tráqueas de aves acuáticas, ó sea patos, 
gansos y gav1otas, han proporcionado cuatro cepas de virus de -
influenza d1ferentes del H5N~ y once tipos de paramyxovirus. Es 
ae interés notar que una de las gaviotas tuvo una cepa de Influe~ 

za Aviar que no mató huevos emorionados. La oaja frecuenc1a de 
aislamiento ae v1rus de lnfruenza es comparable a los resulta -
dos ae otros estud1os en aves acuáticas durante ros meses inver 
na 1 es • 

M1entras que los estud1os ae aves silvestres se encontraban en 
ejecución en la zona cuarentenada, ras SCWS ootuvo muestras de 
1,000 gansos silvestres y 500 patos de la Hahía de ~hesapeake.

Se muestrearon un total ae.645 ae estas aves s1n evidenc1a del 
virus de I.A. H5N2. 

Los estudios que se han efectuaao no han revelado la fuente del 
virus H5N2 que causó el brote de 1a enfermeaad en la avicultura 
domést1ca. 

Los resultados de las pruebas para ant1cuerpos indican solamen
te que las aves acuát1cas se encontraban infectadas con el vi -
r~s de influenza H5 en un pasado reciente LCuadro 2) 

.. ¡ 
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Cuadro 2 - Número de sueros de aves y roedores co1ectaoos en la -
zona cuarentenada de Pennsylvania y re'su1taoos de las prueoas pa
ra anticuerpos inhibidores de la nemaglutipaci6n del tipo 5 (H5) 
y anticuerpos lnh1bioores de la neuram1niaasa tipo 2 (N2). 

TOTAL DE TOTAL Dt SUERO~ QUt REACC!ONARON (+~ 

ESPECIE SUEROS - O QUE NO REACCIONARON l -
PROBADOS H5 - H5 + H5 - H5 -

V PERO PERO V 
N2 - N2 - N2 + N2 + 

NUMERO 

Patos S1lvestres 385 258 68 30 29 
Patos Domésticos 42 24 12 l 5 
Gansos Salvajes 130 100 11 13 6 
Gansos domést1 cos 10 9 o o 1 
Gaviotas 156 102 26 15 13 
Cuervos 127 127 o o o 
Estornino 479 479 o o o 
M1 rlo , 8 a· o o o 
Tordo 34 34 o o o 
Gorriones· 522 522 o o o 
Palomas 361 361 o o o 

.. Faisanes silvestres 4 4 o o o 
Faisanes de ·corral 26 26 o o o 
Ratones 103 103 o o o 
t<atas 23 23 o o o 

.. 
Los resultados de.estos estudios, sugieren que la fauna silves -
tre como patos, gansos, gav1otas~ cuervos, m1rlo, estornino, go
rriones, palomas, ra'tones y ratas, no juegan .un papel sign1fica
'tivo en la d1seminaci6n del virus oe I.A. entre las granjas den
tro de 1a zona cuar~n'tenada. Las gall1na~eas de caza, como fai
sanes y perdices, se demostró que son suscept1bles al virus de -
Influenza Aviar H5N2. Por lo cual, podrían ser considerados co
mo disem1naaores pot~nciale~ de1-yirus, espec1almen'te en las gra! 
Jas cinegiticas aonoe las densidades ae estas aves son altas . 

.. / 
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Aunque las aves acuáticas tuvieron anticuerpos contra influenza, 
10 que sugiere una infección anterior con virus ael subtipo H5,
su posible papel en el orate inicial en Pennsylvania es obscuro. 
Se sabe que los virus ae influenza circulan entre 1as aves acuá
ticas de vuelo libre durante 1os meses de primavera y principios 
ae l ve rapo, cuando se integran a 1 as parvadas números de aves j.Q. 
ve nes . 

El orate actual nos ha llamado a la atenc1ón la importancia de -
1a sanidad y 1as medidas de seguridad para la prevención y control 
de todas las enfermedades, incluyendo I.A. La ubicación lejana
de 1 as nuevas granjas, e 1 ingreso de nuevo equipo y personal a -
las parvadas, desecho adecuado de las aves muertas, control de -
roedores e insectos y la superación ae los sistemas de notifica
ción, auxiliarán en 1a prevención de la I.A. y reducirán las pér 
di das. 

Los hechos de 1983 tamoién nos nan aemostrado claramente que cual 
quier aparición futura de !.A. en pollos, deberá ser vista con -
gran precaución e inmeaiatamente se deberán dar los pasos para -
contenerla y eliminarla. 

A causa de que la fauna acuática ae vuelo liore y las aves mari
nas son sospechosas de ser la fu.ente de 1os orates penódicos ae 
I.A. en la avicu1tura doméstica, los esfuerzos futuros para pre
venir la enfermedad deben ser dirig1dos hacia un aislamiento es
tricto de 1a avicu1tura doméstica ael contacto directo ó indire~ 
to con 1as aves silvestres. Nadie puede predecir con precisión
cuando o en donde ocurrirán nuevos brotes, ó cuales de las trece 
hemaglutininas .conocidas se presentarán. S1 el reconocimiento -
anterior puede ser una oase para hacer predicciones, entonces la 
industria avfcola podrá operar durante muchos afias sin otro bro
te parecido a P.A. como el que ocurrió en Pennsylvania. La in -
dustria aebe incorporar las medidas más avanzadas de sanidad y -
seguridad como parte de sus actividaaes normales de manejo y no 
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solamente como un procedimiento emp1eaao para encarar brotes inml 
nentes de enfermedaaes. 

La aparente transición por mutación de un virus benigno en Pennsyl 
vania a uno altamente patógeno que proauce una enfermedad parecida 
a la I.A., después de circular en parvadas de aves por seis meses, 
dá pie para tener precaución y no descontar e1 potencial de otros 
virus avirulentos de I.A. para llegar a ser a1tamente patógeno. -
La necesidad de investigar para lograr un meJor entendimiento de
los mecanismos de la virulencia de 1a I.A. y su epiaemiología, es 
aparente a partir ae las experiencias recientes. uebido a la am
plia diseminación de 1os virus en espacios.ae vuelo liore, esta -
enfermedaa puede significar un desafio ¿ontínuo y sin preceaente
a la industria avícola y a los especia1istas, el control de las -
enfermeaades. 

En México no existe evidencia que en el Territorio Nac10nal. haya 
sido reportada la presencia ae la enfermedad causada por un virus 
altamente patógeno y resistente de1 grupo ae los Orotomyxovirus -
Cepa H5N2 causante de 1a Influenza Aviar, contra el cual no existe 
~ratamiento comprob~do ni vacuna eficaz, siendo posible su propa
gación de gallinas afectaaas a través del huevo a los pollitos. 

La lpizootia actualmente presente en los Estados Unidos de Nortea
mérica, ha originado un severo impacto económico en la industria -
avícola y otr,as .. relacionadas en la zona afectada, sacrificándose~ 
por esta causa, cerca de la tercera parte de 1a población avícola 
existente en 1a misma. 

Dadas las condiciones económicas actuales del país, sería poco 
fac~ible erradicar de México la enfermedad en el caso de que se -
llegara a presentar, ya que para éllo se requeriría sacrificar una 
gran cantidad de aves productoras ae carne y huevo, y el perjui -
cío económico social sería de incalculábles proporciones. 

l\simismo, el desarrollo y la supervivencia de 1a avicultura naci.Q. 
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nal, dependen en gran mecida de 1a tmportaci6n ae aves progen1to -
ras y reproductoras; sobre toao procedentes de los ~stados Un1dos
de Norteamér1ca; por lo que no obstante e1 alto riesgo que repre
senta 1a posioil1dad de que pueda .presentarse dicha influenza, ca
be consiaerar la conveniencia de que cualquier importaci6n que se 
naga deba sujetarse a condiciones de riguroso cumplimiento de los
requísi tos zoosanitar1os, para evitar en la medida oe lo que sea -
posiole, la presenc1a de la epizootia de referencia. 
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DESCRIPCION DE LA ENFERMEDAD. 

INFLUENZA AVIAR. 

DEFTNICION: La influenza aviar es una enfermedad viral que 
afecta el aparato respiratorio, el sistema enterico o nervioso 
de numerosas especies de aves y pájaros \pollos, pavos, galli
nas de guinea}. 

La forma más severa, peste aviar, es una aguda, exótica y gen~ 

ral1zada enfermedad de las aves, caracterizada por un curso 
corto y una mortalidad extremadamente alta. ~e presenta con -
respuestas variables, desde 1a enfermedad casi asintomática, 
hasta la mortalidad elevada. 

ETIOLOGIA: Los virus influenza de las aves, pertenecen· a la 
fam~lia de los Ortomixovirus. Estos son virus envueltos, pleQ 
mór~icos, contienen RNA en ti segmentos y presentan espiculas de 
glicoproteínas en su envoltura con hemoag1utininas y neuramini 
dasas. ~xisten tres tipos antigénicamente diferentes de virus 
influenza. E1 tipo A que es encontrado en las aves, en seres
numanos, en porcinos y en equinos. Los tipos By~ son encon
trados exclusivamente en los seres humanos. 

La especificidad de tipos (A, B ó C), está determinada de acuer 
do a 1 a natura 1 eza anti génica de 1 a ri bonuc 1 eoproteína \ t<NP J. -

Los virus tipo A en las aves se dividen en subtipos antigénic~ 
mente diferentes, esto deoido a la naturaleza antigénica de la 
hemoaglutinina (HA) y de la neuraminidasa (NA). Hasta la fecha 
se nan identificado 16 tipos de HA'S y 10 tipos diferentes de
NA'~. Debido a esta gran diversidad, existe un sistema de no
menclatura para cada cepa aislada mencionando en primer térmi
no el tipo, especie .de origen, lugar de origen, algún número -
de serie, ano de aislamiento, y por último, el subtipo de acuer 
do a la naturaleza de la HA y la NA. 

. .. / 
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Ejemplo: A/pavo/ont;;rio/61!8/b8/(H 8 N 4). 

Estos virus son sensibles al éter y su infectividad se destruye 
rápidamente con formol, detergente, a gen tes ox1 dantes (yodo J, -
ácidos diluidos, fenal y iones amonio. Su estabilidad es bastan 
te buena en un PH de 7 a 8, pero son bastan te 1 ábi les a un pH -
inferior. Su termoestabil1dad es bastante variable de acuerdo
con las cepas diferentes y algunas sobreviven después de 6 ho -
ras a ~6 C. Estos virus son inactivados fácilmente con luz ul
travioleta, aunque dependiendo de la cepa pueden requerir dife
rentes tipos de exposición. 

Los virus tipo A hemoaglutinan glóbulos rojos de pollo, de cuye 
y de humano tipo o a 4 y 22 e, pero no a 37 c. 

E1 virus muta continuamente y cambia genéticamente con recombi
naciones, de ahí que cambien también a 1a especie de animales o 
aves que infecta y también ·1a severidad de la mortalidad que OC! 

siona. 

HISTORIA: La primera demostración de virus de la influenza 
aviar fui en 1901 cuando Centanni y savunozzi descrioió la nat! 
raleza f1ltrable del microorganismo que causó la peste aviar. 

En 1955 Schafer demostró que el vi rus de 1 a pes te av1 ar te ni a -
una ribonucleoproteína característica del tipo A de la influenza. 

En 1956 dos tipos A de virus de influenza antigénicamente dis -
tintos fueron aislados de patos con problemas respirtorios, uno 
en Inglaterra y otro en Checoslovaquia. 

Durante el período de 1960 a 1966 en Ucrania y otras regiones de 
la Unión Soviética se aislaron varios virus de patos con proole
mas respiratorios y sinusitis. 

Los primeros virus de influenza aviar distintos a los que se en
cuentran en Canadá en 1952 fueron aislados en Norteamérica en 
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1Y63 de pavos. Después de ésto se han aislado muchos virus de -
aves domésticas en los Estados Unidos .de Norteamérica, en Ingl! 
terra (1975), Alemania (1973), Italia (1Y78), Yugoslavia (1Y66). 

Se han encontraoo esta clase de virus en la mayor parte de las -
regiones del mundo, la tasa de prevalencia son difíciles de de -
terminar. 

Durante el perfodo de 1Y70 a 1975 se a1slaron con una frecuencia 
cada vez mayor, esta clase de virus en aves silvestres acuáticas. 
Este incremento en la frecuencia, probablemente no se debió a -
un aumento en las tasas de infección, sino a un mejoramiento de 
los sistemas de v1gi1ancia y diagnóstico. 

La prevalencia entre los pavos domésticos no ha sido consistente 
en ta parte central de los Estados Unidos, ya que en algunos 
aílos las tasas de infección han sido elevadas, mientras que en -
otros la enfermedad ha estaao prácticamente ausente. 

EPIZOOTIOLOGIA: La influenza aviar ocurre en diversas clases de 
aves ~e corral, en pájaros silvestres y exóticos, y en algunas -
aves silvestres migratorias las especies afectadas inlcuyen pa -
vos, patos faisanes, codornices, perdices,· palomas, pollos y g~ 
londrinas de mar, se sospecha que las persona~ caballos y cerdos 
pueden ser infectados por algunas cepas de virus de influenza 
aviar. 
El virus influenza se e1im1na en las heces fecales, por aerosoles 
y otras excresiones naturales. Sin embargo, la transmisión por
humanos debido a la contaminación de sus zapatos, ropas, equipo~ 
y heces, constituyen uno de los medios m~s comunes e importantes 
de diseminación de Ja enfermedad, seguidos a un brote. Existe -
evidencia circunstancial de que la infección h~ sido diseminada -
de esta manera por personal de servicio de inseminación. Como -
cualquier otra enfermedad respiratoria viral, la infección puede 
disem1narse por aire, así como de ave dentro de la granja del 
brote. La transmisión vertical ( v1a huevo ) se ha sospechado,-

. ; I 
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pero no se na comprobado la facilidad aparente con que el virus 
puede ser aislado de hisopostraqueales y eloacales de patos sal 
vajes, sugiere que éllos sean los reservorios y que sus neces -
sean el principal medio de diseminación de la influenza aviar. 

No existe evidencia de transmisión por medio de parásitos ínver 
tebrados, aunque persiste como una posibilidad. 

El virus de la peste aviar puede ser diseminada por aves silves 
tres y llevado como corrientes de agua. La peste aviar puede -
ser autol.imftante pa~a su diseminación, dado que la mortalidad
puede alcanzar el 100%. Una faceta interesante de la plaga es 
que ésta a menudo permanece restringida a una especie en un pr~ 

dio, aunque otras especies de la finca sean susceptibles experi 
mentalmente. 

SINTOMAS: Los sintomas de influenza aviar varian grandemente y 

dependen de muchos factores, incluyendo la edad y especies afe~ 
tadas, la virulencia del virus, infecciones concurrentes y man~ 
jo. Virus de baja patogenicidad puede no presentar signos, mie~ 
tras que las cepas con alta patogenicidad pueden ocasionar infe~ 
cirines fatales, precedidad por pocos signos. En la mayoría de
los brotes los signos predominantes son respiratorios, con tos, 

. estornudos, estertores, lagrimeo y sinusitis, o alguna comibin~ 
ción de esos ·signos. Puede hab:r diárrea, edemas de la cabeza 
y de la cara, ó desórdenes nerviosos. 

La morbilidad y mortalidad son sumamente variables. La peste aviar 
es una forma severa y exótica de influenza, usualmente observa~a 
en pollos. El aparecimiento de la enfermedad es repentino, el
curso corto, las aves afectadas están muy enf~rmas y la mortal! 
dad puede alcanzar el 100%. Los síntomas pueden estar relacio
nados con el sistema respiratorio, enterico ó nervioso. En los 
pollos se observa a menudo cianosis y edema de la cabeza y el -
cuello. 
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LESIONES: las lesiones varian en severidad de acuerdo con la -
patogenicidad del virus. En la mayorfa de los brotes de influe~ 

za hay una leve a moderada inflamación de la tráquea, senos, sa
cos aereos y conjuntiva. ~n aves en postura, hay una regresión
del ovario y complicación del oviducto. 

En la peste aviar y otras influenzas altamente patogénicas, las 
lesiones son más extensas y severas. Los exudados fibrinosos a 
menudo se encuentran en Jos sacos aéreos, oviductos, saco peri
cárdico ó en el peritoneo; los pulmones pueden estar consolid~ 
dos con neumonfa. la sinusitis puede ser severa y Jos senos pu! 
den estar distendidos con oxudados. Pequeños focos de necrosis 
pueden aparecer en la piel, cresta y barbilla o en el hfgado, -
riñ6n., bazo ó pulmones. Indicac1ones de daño vascular a menudo 
incluyen congestión, edema y hemorragias en diversos sitios. 

En brotes severos de influenza, especialmente peste aviar, fre -
cuentemente se presentan lesiones m1croscópicas. Estas incluyen 
congestión, edema, hemorragias, infiltracion linfoide perivasc!!_ 
lar en varios sitios, incluyendo el cerebro. Frecuentemente hay 
focos de necrosis en el bazo, higado, pulmones, riñón, intestino 
páncreas y otros órganos~ 

DIAGNOSTICO: la nistor1a tfpica, signos y lesiones pueden ser -
sugestivas de la enfermedad, pero no son patognomónicas. La co~ 

firmación debe ser investigada por medio del aislamiento e iden
tificación del virus y a través de evidencia aerológica positiva. 

El virus a menudo puede ser aislado en embrión de pollo de mues
tras de tráquea, pulmón, saco aereo, o exudado de los senos. Al
gunas veces puede ser aislado el higado, bazo, sangre o hisopos
de 1a cloaca. El virus deberfa aglut1nar. Una prueba de preci
pitina en agargel se encuentra disponible para identificar el a~ 

tfgeno interno tipo "A" en el virus o para demotrar un incremen
to en el titulo de anticuerpos entre suefos en las fases aguda y 

conval¿c~ente. Solamente unos pocos laboratorios cuentan con sue 
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ros control apropiados y antigenos virales para identificación -
del virus. 

Para su identificación serológica se realizan las pruebas de he -
moaglutinación e inhibición de la hemoaglutinación, pruebas de 
precipitación antigénica engelagar, inhibición de neuraminidasa y 
neutralización del virus. 

La influe~za debe ser cuidadosamente diferenciada de muchos otras 
enfermedades de las aves de corral, incluyendo Newcastle, Mycopla! 
mosis, infecciones ocasionadas por Chlamidia y Cólera Aviar. 

TRATAMIENTO Y PROFILAXIS: Actualmente no existe un tratamiento -
practico y específico para la infección por influenza aviar. En 
Italia se empleó amantadine para el tratamiento de la infección -
en una enorme parvada de codornices. El porcentaje de mortalidad 
en codornices de 17 a 20 días de edad, fué reducido en un 50% 
apróximadamente, pero el tratamiento no pareció reducir el porce! 
taje de infección. En forma semejante la severidad de la enferm~ 
dad causada por el virus A /pavo / ontario / 173~ / 66, bajo CO! 
diciones experlmentales, fué marcadamente reducida , cuando se -
trató a ros pavos amantadinehydrocloride. ll tratamiento con an
tibióticos se ha utilizado para reducir los problemas secundarios, 
mycoplama y otros microorganismos. 

Generalmente no se encuentran vacunas disponibles, excepto las 
desarrolladas para uso regional, cuando una determinada cepa de -
virus de influenza ha estado causando problemas. Estas probable
mente no son efectivas en áreas geográficas extensas, debido a la 
diversidad antigénica existente entre los virus de influenza. 

El uso de la vacuna durante la campaíla de erradicación dificult! 
ria aún más el diagnóstico ya que se producirían anticuerpos ce! 
tró influenza aviar en las aves normales y se disminuirán los 
signos de la enfermedad que de otra manera serían observables en 
las aves afectadas. 
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CONTROL Y ERRADICACION: Entre los procedimientos de control de 
la influenza aviar, se encuentran la separación de aves suscepti 
bles de las aves infectadas. Se deben considerar a las aves migr~ 
torias como un constante riesgo debido al alto nivel de in-fec -
ción que ha sido observado en algunas areas. La información ob
tenida de las investigaciones experimentales indican que la tran1 
misión requerida de un contacto estrecho. No debe eliminarse la 
posibilidad de la transmisión vertical { basada en el reporte del 
aislamiento de 1 .vi rus de los huevos ) . 

Para la erradicación de la enfermedad se debe efectuar el sacri
ficio y destrucción de las aves afectadas. Las medidas de con -
trol deben efectuarse tomando en cuenta las características bíó
logicas del virus ( virulencia ) y no en las características an
tigéni cas. 

La diversidad de la naturaleza antigénica de los virus de influeD_ 
za que infectan a las aves, ha complicado la elaboración de vacu 
nas infectivas. 
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l.- Ueterm1nar la trascendencia económica de la presencia de -
esta enfermedad en forma regional. 

~.- Señalar el impacto social por el impacto de esta enferme -
dad.· 

3.- .Sensibilizar con este trabajo al sector oficial y producti 
vo sobre el impacto'de esta enfermedad y sus repercusiones 
a fin de contribuir con éllo en la vigilancia epidemiológi 
ca de esta enfermedad. 

4.- Señalar la importancia de contar con los dispositivos de -
emergencia a nivel oficial para con~rolar y erradicar la 
enfermedad. 

o 
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B ~ Q T E. 

El brote hipotético se localizó en el Munic1pio de Nicolás Bravo 
del Distrito de Tehuacán, Pueb. a 16 Kms. al Este de la cabecera 
municipal (Nicolás Bravo) cerca del lfmite con el estado de Ver! 
cruz (30 Kms. al Sur de Actuzingo, Ver.). En la granja San Luis 
de gallinas ponedoras (Babcock) de 32 semanas de edad con una p~ 

blación de 268,800 aves distr1buidas en 28 casetas (9600 aves/na
ve) (2400 jaulas/nave, 4 aves/jaula}. 

CARACTERISTI~AS UE LA GRANJA. 

~s una granja completamente tecn1ficada. 

28 casetas de 10 Mts. ancho por 100 Mts. de largo. 

Cuenta con jaulas de acero inoxidable. 

Comederos y Bebederos automáticos. 

Recolectores de banda para el huevo semiautomática. 

Cortina de plástico. 

Etc. 

Todo el equipo como las insta ~ciones permiten la fácil limpieza 
y fácil desinfección. 
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ACCIONES EMERGENTES INICIALES. 

Seguramente que después del diagnóstico de laboratorio como positi 
vo a Influenza Aviar hasta el desarrollo del Plan Alfa y Beta, ha
brá pasado un tiempo razonable en el curso del cual habrán de lle
varse a cabo algunos eventos importantes que propiamente correspo~ 
den al inicio de ambos a nivel normativo y operativo. 

Por lo tanto, la Dirección General de Sanidad Animal tendrá que i!!). 
plementar algunas acciones emergentes que permitan mantener un co~ 

trol de la enfermedad. Para éllo deberá contar con el factor hum~ 
no, recursos materiales y financieros que canalizará de inmediato. 
Estls acciones de aplicación inmediata estarán basadas en la Ley -
de 5anidad Fitopecuaria y el Reglamento para Campañas de Sanidad -
Ani~al mientras se obtiene el decreto correspondiente. 

A continuación se especifican las principales acciones emergentes
iniciales, asi como los responsables de su aplicación. 

ACCIONES 

se hace 1 a notificación sobre casos 
de aves enfermas con signos resp1r~ 
torios y nerviosos. 

Atiende el caso y toma muestras. El 
cuadro clínico sugiere Influenza -
Aviar. 

Notifica el caso al Jefe del Subpro 
grama de Sanidad Animal y al Depto-:
de Vigilancia Zoosanitaria. 

Kec1be notificación del caso. 

tnvio de muestras al Laboratorio -
SUKESA. 

KESPONSABLES 

Avicultores ó Médicos veterinarios. 

Jefe del Laboratorio de Diagnósti
co de Patología Animal. 

Jefe del Laboratorio de Patología 
Animal. 

.Jefe del Depto. de Vigilancia Zoos! 
nitaria. 

Jefe del Laboratorio de Patología -
An i rna 1 • 

../ 



lstatlece una cuarentena parcial o total 
segúr. la magnitud del caso. 

Recibe muestras y lleva al Laboratorio 
de SURlSA. 

Trabcjan las muestras en el Lab. y/o se 
envíen a un Laboratorio de Referencia. 

Se hacen preparativos iniciales ante un 
positle caso de emergencia como: 

- Selección de personal Técnico y Admi-
nistrativo (se alerta al m1smo). 

- Acopio de mapas. 
- Revisión de material de emergencia. 
- Revisión de Recursos Materiales y Fi-

nancieros. 
- Se inicia el Rastreo Epizootiológico. 

Se recibe el diagnóstico positivo de In 
fluenza Aviar tipo patógeno H5N2. 

Se inician acciones del Plan Alfa. 

Se pide apoyo militar para reforzar la -
cuarentena loca 1. 

Se implanta la cuarentena completa, no
tificando al propietario por escrito. 

Se colocan Puestos de Desinfección 

Se hace un informe para los medios de -
difUsión. 

Se concentra en un lugar cercano al per 
sonal técnico y administrativo para inT 
ciar acciones del Plan Beta y se anali:
zan los recursos disponibles. 

Se organizan las Brigadas de Campo para 
realizar trabajos iniciales. 

2 5 J 

Jefe de Patología Animal y Perso
nal de la U.G.S.A. con apoyo de
la Fuerza Pública Local. 

Personal de SURESA. 

M.V. Especialista en Diagnóstico 
Personal de SUKESA. 

Uepto. de Emergencia O.G.S.A. y -
Jefe de Subprograma de Sanidad -
Animal. 

D.G.S.A. Depto. de lmergencia. 

D.G.S.A. 

Jefe del Programa Ganadero y/o 
Jefe del Subprograma de Sanidad 
Animal. 

Jefe del Laboratorio y/o Jefe -
de Subprograma de Sanidad Ani -
mal. 

Jefe de 1 Subpt •)grama de Sanidad 
Animal. 

Nivel Central U.G.S.A. Nivel -
Operativo. 

Comando Central D.G.S.A. 

Unidad de Campo. 

../ 



Se inicia la investigacibn ~ptzootio16 
gica y i<astreo. -

~e establece el área de Cuarentena y -
Amortiguac1ón. 

Se local1za a un valuador local y se -
procede a Ja tasación de aves y equipo. 

Se ordena Ja despoblación y destrucción 
del equipo. 

~e hace un infonne para los ~edios de -
difusion. 

o 
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1Jirecc1ón de l:.pizootiologia •. 

Dirección de Epizootiologia. 

Unidad de Campo. 

Unidad Central. 

Nivel Central O.G.S.A. 



27¡ 

Q!A!!Q!!!f Q 

En una granja infectada, se tomarán las siguientes muestras -
de animales escogidos al azhar: 

21 animales vivos, un hisopo cloacal de cada uno. 

5 animales para necropsia, de las cuales serán 3 enfer -
mos y 2 recientemente muertos, se tomarán hisopos de tra
quea y una pequeña porción de pulmón y bazo (al parecer un 
órgano preferido para la replicación del virus). 

Total de animales a muestrear 26 en cada granja. 
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ALGUNOS CRITERIOS PARA DETERMINAR INFLUENZA AVIAR 

DE ALTA PATOGENICIDAD. 

Evidencia Crítica: 

!>ignos Mortalidad de aves. 

Depresión y falta de vuelo. 

uecreción del consumo de alimento y agua. 

Desórdenes en el Sistema Nervioso Central.º 

Sonidos respiratorios en la parvada. 

Patas y piernas hinchadas. 

Cascarón de huevo blando. 

Baja producción de huevo. 

Lesiones Post Mortem: 

Cyanos1~; cabeza y cresta. 

Edema cara, barba, cabeza, patas y piernas. 

Petequias: músculos, serosas superficiales, 
glándulas de proventrículos. 

Traquea inflamada con exudados en la parte supe
rior de la misma. 

Hematoma en la cresta. 

Hemorragia en la base de la mol leja. 



ESPECIM~NES O TEJIDOS ESP~CIFICOS NECESARIOS 
PARA EL DIAGNOSTICO DE LABORATORIO. 

29) 

La selección y envio de muestras es de gran importancia en la -
obtención de un buen diagnóstico; como primera instancia es re
comendable 1 levar aves enfermas o recién muertas al Laboratorio 
para su diagnóstico y/o hisopos tomados de traquea, pulmón, en
céfalo y cloaca en tubos que contengan 2 MI. de medio infusión
cerebro, corazón con 200 U.I. de Penicilina y 200 mcg. de Estre~ 

tomicina por mililitro. 

Los órganos de elección para el diagnóstico de Influenza Aviar 
son: 

Pulmón, Higado, Bazo y Kiílón; Traquea y Encifalo para diagnóst! 
co diferencial. 

Estas muestras deberán ser enviadas en congelación con hielo se 
co o refrigerante. 

Muestras de suero de 2 a :i Ml. en congelación con el propósito
de detectar anticuerpos contra lnfluenza Aviar. 

CUARENTENA. 

ESTABLECIMIENTO DEL AREA INFECTADA, ZONA DE CUARENTENA Y AMORTI 
GUACION. 

La cuarentena es una de las más efectivas medidas para detener -
la difusión de una enfermedad. La movilización de portadores in~ 
parentes es una de las principales causas de nuevos brotes. Una 
vez confirmado el diagnóstico es indispensable establecer el área 
infectada ó foco. 

. ./ 
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La zona de cuarentena comprende los p~edios que rodea el área -
infectada, esta área debe tener un rad10 de 8 Kms. Uentro de -
esta zona se local izan las rancherías de San Fernando Laguna a·· 
4 Kms. al Sur y Rancho Nuevo a 6 Kms. al Sur del brote, también 
se localiza dentro o en el límite.de la zona de cuarentena el -
pueblo de Teotlaco a 8 Kms. al Sur de la granja infectada. 

Como medida de seguridad debe establecerse una área de amorti -
guación al rededor de 1 área de cuarentena, esta zona debe tener
un diámetro de 24 Kms. 

Dentro de esta zona de amortiguaci6n, queda la cabecera munici
pal de Santa Maria del Monte. 

INSPECCION DE LA ZONA DE CUARENTENA Y AMORTIGUACION. 

Todas las aves del área de la zona de cuarentena, asi como de -
la zona de amortiguación deben ser inspeccionadas tan pronto c~ 
mo sea posible para determinar la extensión del brote. Las in! 
pecciones dentro del área de cuarentena, deberán ser realizadas 
por Médicos Veterinarios. Los Médicos veterinarios realizarán -
las inspecciones diariamente de todas las parvadas susceptibles, 
en el sector que se le haya asignado incluyendo aves de ornato. 
El inspector comunicará a cada propietario la razón de su visi
ta, la naturaleza de la enfermedad y corno se difunde, asímismo
las precauciones necesarias para prevenir su difusión, indicán
dole que debe reportar cualquier signo sospechoso. 

Las inspecciones diarias en las parvadas expuestas continuar~n
por 30 días posteriores al último caso confirmado y dependiendo 
de la situación se harán visitas de inspección cada 2 ó 3 días
º cada semana. 

Los inspectores usarán ropa protectora, las botas se desinfect~ 
rán antes de entrar y antes de abandonar los.predios. No sed! 

.. / 
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ben introducir los vehículos a los predios. 

La cuarentena será levantada de 30 a 90 dias posteriores a la -
limpieza y desinfección. 

Las inspecciones dentro de la zona de amortiguación, deberán ser 
realizadas por Médicos Veterinarios, sin embargo, si no se dis -
pone de él los, la podrán efectuar técnicos debidamente capacita
dos en salud animal. 

Todas las aves susceptibles en la zona de amortiguación deben ser 
inspeccionadas por lo menos dos veces cada semana. Si un técnico 
observa signos suspechosos lo reportará inmediatamente para que -
un Médico Veter1nario vaya a inspeccionar. 

La inspección de las aves dentro de la zona de amortiguación co~ 
tinuará dos veces por semana hasta que se logre erradicar la en
fermedad. 

SEGURIDAD EN EL AREA DE CUAKENTENA Y EN LA ZONA OE AMORTIGUACION. 

Se establecerin puestos de vigilancia y patrullas de seguridad -
para controlar el movimiento de las aves y sus productos ó mate
riales que puedan estar contami~ados. Los puestos de vigilancia 
se localizarán en la carretera que va de Chapulco a Acomunga que 
atraviesa por un costado la zona de amortiguación, además en el 
camino de terracería que va de la granja a Teotlalco - Santa Ma
ría del Monte. Los puestos de vigilancia trabajarán las 24 horas 
del día hasta que la situación haya sido totalmente controlada. 

Se pondrá a la entrada de los puestos de vigilancia señales, infor:. 
manda a la gente que está entrando a una zona de cuarentena. 

Los vehículos que no tengan permisos para transitar deberán re -
gresar a su lugar de origen. 
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Los puestos de vigilancia deben de establecerse en forma tal que 
no interfieran con el tráfico normal Y comerc10. 

Las patrullas de seguridad se establecerán dentro de la zona de 
cuarentena y amortiguación y tendrán la misión de detener a top.os 
los vehículos que no cuenten con el permiso adecuado. Cada ca -
rretera dentro de la zona de cuarentena y amortiguación se patrg 
liará por lo menos una vez cada 2 horas o más si es necesario. -
Estas patrullas se mantendrán por el período que se estime nece
sario. - Se asignarán guardias que aseguren que ningún material -
saldrá de los predios infectados sin autorización. Si se desea 
comercializar los productos agropecuarios de la zona de amorti -
guaci6n se solicitará un permiso por escrito y el criterio para 
otorgarlo dependerá de la situación existente y de que no exista 
el riesgo de diseminar la enfermedad. 

Et permiso indicará claramente el tipo de material que se tra1 
lada, la fecha de validez. Los permisos deben ser por un día. 

MOVIMIENTO DE AVES PARA RASTRO. 

No se permitirá el movimiento hac1a el rastro de ningún animal -
dentro del área de cuarentena y zona de amortiguación, sin la a~ 
torización respectiva, ningún animal será trasladado al rastro -
si se diagnosticó Influenza Aviar, dentro de una área de 10 Kms. 
de radio. 

No se permitirá el movimiento de aves sin previa inspección de -
un Médico Veterinario, que confirme que están libres de Influen
za Aviar. 

Todos los vehículos usados para el transporte de las aves hacia -
el rastro, se limpiarán y desinfectarán bajo l.a direcci6n de los 
responsables de limpieza y desinfección, antes·de entrar en los-

.. / 
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predios ae origen y después que hayan descargado en el lugar de 
destino. Los vehículos serán sellados del lugar de origen hasta 
su destino. 

Los rastros existentes dentro de la zona de cuarentena solamen
te recibirán aves de la área cuarent~nada y de aquellos predios -
que cuenten con una previa autorización. 
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INVESTIGACION EPIZOOTIOLOGICA. 

Al ser aescub1erto un brote ae Influenza Aviar, inmeaiatamente -
se inicia una investfgaci6n para determinar origen, distr1buci6n, 
magnitud, mortal1dad y letalidad ae la enfermedad, así como tomar 
las medidas necesar1as para evitar su d1seminación. 

Se deberá realizar anál1sis retrospectivo de la poblac16n animal 
suscepti~le (dom~sti~as y silvestres), asf como la cinámica po -
blacional y comercial de la zona para poder determinar la pos1 -
b1e ~rospectiva de1 problema. 

Se encontr6 que a 2 Km .. al SE ae la granja se 1ocalizó una lagu
na, en 1i ~ual hay presencia ae aves migratorias (patos si.lves -
tres1, se capturaron a1gunos y se muestrearon, se les encontró -
anticuerpos contra la Influenza Av1ar, se obtuvieron hisopos 
cloaca1es t se mandaron a un laborator10 ae referencia, tipif1-
cando el virus como H5N¿. 

E1 contacto airecto con secreciones ae aves lnfectadas, es la ~ 

pr1~~;pa1 forma ae transmisión, dentro de las parvadas infecta -
das, la transmis1ón por huma~os aeb1do a la contam1nación ae sus 
zapatos, ropas, equipo y heces, es coman despuªs de un orote~ 

Aves m1gratorias y gallos de pelea llegalmente introducidos, pu~ 
den llevar la enfermedaa a paises liores. 
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AY.ALU O 

Para efectuar el avalüo debe oe formarse una brigaoa cori~tituida 

básicamente por el propietario del predio o su representante, de 
un Representante de la Unión Nacional de Avicultores a nivel Ío
ca I, un Médico Veterinario oficial o acreditado de Sanidªd An~ -
mal que será el responsable de la brigada y un Médicó Veterinario 
de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera.·· 

La brigada de avalüo deberá ser comisionada al establecimiento -
infectado, lo más rápidamente posible después de realizado el 
diagnóstico, para asegurar de ser necesario el rápido sacrificio 
de las aves. Ningan animal puede ser sacrificado hasta que la -
documentación del avalúo haya sido debidamente firmada por el 
duefio, en. caso de negativa de este último, se levaniará una acta 
eri .donde se asienten los hechos y se haga referencia al acuerdo
presidencial en el que se declara de utilidad pública el control 
y erradicación de la Ir..fluenza Aviar, publicado en el Oiario Ofi 
cial el 19 de Die~ de 1983. 

BRIGADA DE AVALUO. 

Una vez hecho ésto se procederá al sacrificio de las aves. 

Al 1 legar a la entrada· del establecimiento infectado, la brigada 
de avalúo, deberá cambiarse de su ropa de calle y utilizar la r~ 
pa de protección (overol, abrigo de hule, botas de hule, sombre
ro y guantes de hule). 

Para cuando se realiz6 el avalQo, ya había un 10% de mortalidad 
en la granja por tanto, se procedió a realizar el avalúo de las 
241, 120 aves vivas restantes. No se llevó a cabo ningún avalúo 
de equipo e instalaciones, ya ~ue todo es de fácil limpieza y -
desinfecci6n. 
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La despob1ac1ón de las parvadas infectadas y expuestas, es fund~ 
mental dentro del área infectada ó foco, afín de eliminar la 
fuente de infección y evitar la diseminación de la enfermedad. 

Este procedimiento debe de realizarse en forma inmediata con el
propósito de evitar la posibilidad de permanencia o difusí6n del 
agente tanto en el huesped como en el medio ambiente. 

Una operación de sacrificio realizada bajo condiciones de emer -
gencia, t1ene muchos peligros inherentes por lo tanto,_se deberá 
tom3r la mayor precaución para prevenir accidentes del personal
inv~lucrado, el personal asignado para manejar el equipo deberá
estar completamente familiarizado con éste, en el momento del S! 
crificio todo el personal que no esté directamente involucrado 
en la operación deberá abandonar el área. 

GAS DE MONOXIOO O~ CARBONO: 

El uso ael CJ es un método humano y rápido, su costo es bajo y -
tiene un márgen mayor de seguridad en su manejo. Este método se 
ha :.iti liza do para el sacrificio de la mayoría de las parvadas co 
mer;;iales. 

Las aves vivas se colocan en grandes camiones de carga, los que
quedarán cubiertos herméticamente mediante una tona. El escape
de la combustión del gas del motor, será conducido a través de -
agua para enfriarlo e introducirlo al camión. Las aves morirán
rápidamente, una vez que han muerto, se trasladan en el mismo ca 
mi6n directamente a la zanja donde serán enterradas. Una vez 
descargado los camiones se limpiarán y desinfectarán. 

../ 
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ELIMINACION DE AVES. 

ENTERRAMIENTO. 

Este procedimiento es el más recomendable. Para l fevarlo a cabo 
deberá realizarse una excavación de dos metros de ancho por tres 
de profundidad y 200 metros de largo (1.3 M2 / 300 aves muertas). 

Se puede utilizar maquinaría pesada para que se haga más rápid~ 

mente. 

Una vez co1ocad1s las aves en la zanja, se cubrirán con una ca
pa de cal y luego se cubre de tierra; dejando un grupo de vigi 
lancia por lo menos 21 días después del procedimiento de elimi 
nación. 

o 
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LIMPIEZA Y D~SINFEGCION. 

Inmediatamente después a la depoblación de la granja, se reali
zó un programa completo de limpieza y desinfección, posteriormerr 
te se dejó un período mínimo de 30 días con las instalaciones -
vacias durante el cual se realizaron muestreos, {28 hisopos) de 

diferentes naves, ·instalaciones y almacenes de alimento. 1 Con -
estas muestras se intentaron aislamientos virales y de esta fo_t 
mase comprobó que las instalaciones estuvieran libres de virus 
antes de ser introducidos los nuevos animales. 

PARA Et PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE REALIZARON LOS 
S!GUIENIES PASOS: 

l. Primeramente se estableció un programa de actividades inme -
diatas, durante los tres dfas posteriores a la depoblación,
mientras se iniciaba propiamente dicho programa de limpieza
Y desinfección. Estas actividades consistieron en: 

a) Aspersión con un desinfectante a base de derivados sinté
ticos de fenal. 

b) Para el control de ácaros e insectos, las superficies de-
• 

los pisos y paredes del interior y del exterior de las ni 
ves, fueron tratadas con Rabón torganofosforado) al 50% -
a razón de 70 Gr./9Mt2. 

c) Para destruir la población de moscas, todas las naves e -
instalaciones, fueron aspersadas con Permethrin {Piretro! 
de) al 25% mezclado 170 Gr. en 42 Lts. de agua y aplicando 
a razón de 3.8 Lts. de solución por 70 Mt2. Esta asper -
sión se efectuó tanto por aentro .como por fuera de las ni 
ves. 

d) Para el co~trol de roedores {ratas y ratones), se aplicó 

.. / 
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warfartria en polvo dentro y fuer~ de todas l~s instala -
ci ones de 1 a granja. 

·;i) To~as las instalaciones fueron cerradas durante estos 
tres días y no se permiti6 el movimiento de desechos re
siduales a alimentos fuera de la granja. 

El objetivo de este programa de tres dfas, fué el de re-. 
duc~r al máximo la cantidad de virus presente en 1~ gra! 
ja y bajar el ri~sgo de difusión del. brote, mientras se--

·.:Üdciaba la oper~ci6n de 1 impieza y desinfecci6n. 

2.i El proceso de lavado significó una ardúa tarea por cada co
sa (-bandas donde corre el huevo, duetos distribuidores de
alimentos, jaulas~ ·conecciones eléctricas, etc) fué tratado· 
por separado y se podría decir que cada centfmetro de cada
caseta se lavó en ~sta forma. 

3.,~ ... Dado que el virus de la Influenza Aviar podrfa estar prese!!_ 
·'··:'~-'tt'.!;.~n las excretas, és'tas fueron manejada.~ de la siguien -

\tes manera: 

1 
a) Las ·exc~.1;as fueron colocadas en zanjas de poca profund.:!_ 

·-·~ 

dad o sohre la superficie, a manera de trincheras por un 
mfoimo de 30 días. Durarlte estos 30 días, este material 

·se cubd6 con un plástico negro gr-ues"ó·para permitir que 
·.~ ..... 1a: temperatura de las excretas se elev.ara a más de 71ºC 
··' :,Y. el .virus presente se inactivara. ·· 

···;:4: :El al 1mento de la granja infectada tuvo que ser destruido -

enterrándolo en el mismo lugar donde fueron enterrados lo~
animales afectados. 

5. Todos los empaques lle cartón para el huevo, tamb·ién se .des-

. ./ 
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truyeron y los empaques de plástico fueron lavados y desinfec 
tados. 

6. Se realiza la desinfección con desinfectantes recomendados e~ 
mo: 

a) Une - Stroke Enviren. 1:256. 

bJ Tek-Trol 1:256. 

e) Bacto-Phene 1:256. 

Cuando la limpieza ha sido term1nada, el 1nterior y el exte -
rior de las instalaciones deberán ser saturadas con el desin
fectante permitido, se deberá usar sufic1ente solución para -
asegurarse que las quebraduras y superficies han srdo comple
tamente desinfectadas. 

7. Una vez que se realiz6 la limpieza ·y desinfección de la gran
ja, junto con. su secc16n de clasifi~ado de huevo y bodega de 
almacenamiento, un inspectqr de Sanidad Animal extendfa·un 
certificado de aprobación. · 

8. Apr6ximadamente 15 dfas despuis de esta exhaustiva lavada y -. ' 

desinfectada de 1a granja, se tomaron Z8 muestras (hisopos) -
para pruebas qe aislamiento viral en el laboratorio. Para ei 
to se tomaron muestras de: 

aJ El área de 1a granja donde presentaron más casos de aves ~ 

afectadas. 

b) Duetos distribuidores de alimento, comederos automáticos y 

bebederos automáticos. 

cJ Cuartos de procesamiento de.huevo y cámaras frias de alma-
~ ce~amiento. 

d) Cua1qu1e~ área ~ lugar donde pud1era sospecharse de estar

contnminada con virus. 

. . / 
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PERDIDAS DE PRUDUCCION. 

Tomando en cuenta que son 268,800 aves de J2 semanas oe edad 
con una producción al 85%, y descontando un 2h de huevo defec
tuoso, se est§ obten1enoo una producc16n dJar1a d~ 223,912 hue
vos, ésto lo mult1pl1camos por b4 días que dur6 el programa oe 
erraaicaci6n y que no hubo dicha producc1ón, equ1va1e a una pé~ 
aida de 14 330 368 huevos (19 huevos/Kg.) que son 716 518 Kg. -
apróxiaamente ($180.00/Kg.) dá un total oe $128,973,240.00. 

INDEMNIZACIONES. 

Solo.se realiza et avalüo de 1as aves vivas en el momento que -
que llega el valuador. Cuanoo se realizó el avaluo oe las aves 
vivas existentes que se sacr1ficaron fueron un total de 241 120 
(en este momento nabía una mortalidad del 10%) a un costo de 
$1 500 e/u, se pagó al dueño un total de $ 361 680 000. 
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Antes que nada se debe señalar que este trabajo se fundamenta 
en una situación ideal en lo que se detecta rápidamente una -
enfermedad exótica (Inlfuenza Aviar), la cual es diagnóstica
da y erradicada con prontitud, sin consecuencias a nivel re -
gional y menos a nivel nacional, excepto para el dueño de Ja 
granja en cuestión. 

Creo que con este t~abajo, he cubierto los objetivos que se -
señalaron al principio, pues el propósito en sf es el de sen
sibilizar al sector productivo, para que aumenten sus medidas 
de control sobre sus explotaciones, y que estén alertas para-

~ evitar cualquier sorpresa y para que en dado caso que noten -
algún signo sospechoso, lo notifiquen inmediatamente a Sani -
dad Animal, que es la encargada de dirigir los trabajos para
la erradicación de cualquier enfermedad exótica, y que de la
rapidez de su notificación. la cual es inversamente proporci~ 
nal a la dimensión del brote que se presente. 

Considero que los dispositivos de emergencia a nivel oficial
para controlar y erradicar la enfermedad son suficientemente
eficientes para su propósito, lo demás depende mucho del fac-

• 
tor humano, y aún más del factor económico tan importante aquí 
en México. 

Por otro lado, bajo esta situación idónea que hemos planteado, 
creemos que el único impacto socioeconómico que se presentaría 
en México, dada la alarma que desencadenaría el brote de esta 
enfermedad, sería el de la especulación en los productos aví
colas lcarne de pollo y huevo), que se prestaría para que es
condieran el producto y/o aumentarlo de precio, considerando
que es el tipo de producto de origen animal de los más bara -
tos, y por tanto, al alcance del pueblo, ésto estaría en con-

.. / 
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tra•del poder adquisitivo del pueblo y en detri~ento de su nu
trición. 

. ,. 

Recordemos que no es difícil la entrada de esta enfermedad al -
pais, ya que el área de Tehuacán es una zona de paso .de las aves 
migratorias (patos silvestres)~ que ~ien~n ¿; Nortea~irica y 
que van hacia el Sur, pudiendo trae~ istas el virus, ya que sa
bemos que estas.mismas aves son susceptibles a la enfermedad y 
pueden ser portadoras. Adem&s Mixico tiene ~na gran dependen
cia econ6mica de los Estados Unidos; por eje .. mPlCI. en :el área de 

. Tehuac~n se importan de Estados Un1dos las repr~ductoras de un
.Ci~~'• y no es dificil si no se tiene buen ,control: de· que algtrnas 

·:,.el~ estas aves porten el virus y sean el foco de infección. 

De no detectarse a tiempo la enfermedad, lo más probable es que 
se disemine a toda el área de Tehua'cán, y dada la gran concen:
tración de gra~jas en esta zona (alrededor de 10 miilones de PQ 
nedoras, 4 millones de pollos de engorda, 2 millones pollonas -
de ~rianza y 400 mil reproductoras), debido a esta cantidad de 
aves; no seria posible e~radicar la enfermedad por las condiCiQ 
ne~ económicas en las que vivimos y por las pérdidas que impli
caría eJ sacrificio de todas estas aves, la pérdida de prod~c -
ción y el costo de la repoblación, además lo más probable es 
que si se disemina en el área de Tehuacán, la enfermedad alean-, 
zari'a niveles nacionales, dado que Tehuacán tiene contacto co -
merc1al avi'co1~ con estados como; Jalisco, Nuevo León, Es~a~o -
d~ .. Mixi~o~· Ó~strito Federal, Guerrero y todo el Sureste d'I p~fs. 

Poi':-• todo 'isto, seria imposible terminar con la. enfermedad y te!!. 
· drfamos que vivir con ista soportando lo que isto implica, ó 

sea una menor producción de huevo y de carne de pollo, teniendo 
quizl que importar este tipo de productos aumentando así la ~a

l ida de divisas y endeudando más al país. 
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