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RESUMEN 

Fueron examinados lUOO sueros de ovinos y lOOU de caprinos, así -

como 100 muestras de heces de ovinos y 100 de caprinos procedentes de los -

rastros municipales de Toluca, Tlalnepantla, 1excoco y '1ill'la Alta con el -

objeto de determinar la prevalencia de paratuberculosis en ca~rinos y ovi-

nos que se sacrifican en estos rastros, para lo cual se utilizaron las pru! 

bas de inmunodifusión en qel y el cultivo del microorganismo a rartir de h! 

ces. 

Los intentos en el aislamiento riel ar¡ente causal de la enfer111edad 

fueron infructuosos; sin embargo, las evidencias serológicas indicaron que 

en los rastros estudiados la presencia de la enfermedad en ovinos vario en 

un ranqo del u.a % al 4.4 % y en los caprinos el ranr¡o fue de 1.2 % al 

8.4 %, encontrandose una mayor proporción de reactores en Jos rastros rle -

Tlalnepantla y Texcoco. 

Estos resultados suqieren que Ja enfermedad puede ser ligeramente 

mayor en caprinos que en ovinos, y que la paratuberculosis en Héxico 1Juede 

estar difundida en gran parte del territorio nacional. 
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I N T R o o u e e I u N 

La enfermedad de Johne o paratuberculosis, es una enfermedad -

infecto-contagiosa, crónica, que afecta a rumiantes. Caracterizada por 

enteritis y diarrea recurrente que puede persistir por varios meses, con 

una disminución gradual de la condición , a pesar de que el apetito per-- · 

manece inalterado ( Larsen, 194!:1 ). La enfermedad es debido a una infec

ción por un microorganismo ácido-resistente, el Mycobacterium ~--

berculosis ( Merkal, 1970 ). La enfermedad e!> transmitida por vi'a oral, 

estableciéndose los microorganismos en el tracto gastrointestinal y en -

los ganglios linfáticos mesentéricos, produciendo una resp~esta granulo--. 

matosa de intensidad variable ( Sherman, 1!:180 ) • 

Esta enfermedad na sido observada en los paises europeos de -

occidente ( Larsen, 194!:1 ) ; en Inglaterra se considera la enfermedad in

fecciosa más importante de 1 ganado bovino ( Merka 1 , 1975 ) • Asimismo, se 

encuentra ampliamente distriouida en los Estados Unidos de Norteamérica 

( Kopecky, 1!:173 J, donde tan solo en el estado de Illinois con 11 % de -

prevalencia .de la enfermedad, las pérdidas económicas se estiman en 3.2 

millones de do lares anual es ( Mcpherron, 1983 ) ; también en Canadá tiene 

gran impacto económico ( Jul ian, 1!:175 ) • 

Debido a que el microorganismo infecta la mucosa intestinal ,un 

elevado número de bacterias puede ser eliminado en las heces de los ani-

males enfermos, creándose de esta manera la fuente de infección ( larsen, 

1949 ). Los animales así infectados, estarán eliminando intermitentemente 

microorganismos en 1 as heces, sirviendo de reservorios de nuevas i nfec--
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ciones en el hato ( Snerman, 1980 ); transmitiéndose de hato a hato por el 

movimiento del ganado infectado ( Larsen, 1954 ). Particularmente puec~ -

encontrarse una alta incidencia en hatos en los cuales han sido introduci

dos animales nuevos ( Merkal, 1970 ). 

Los animales generalmente se infectan cuando son neonatos, pero 

no se desarrollan los signos clínicos sino hasta la edad adulta, sin em--

bargo tos microorganismos pueden ser excretados en las heces desde uno a -

uno y medio años antes de que los signos clínicos aparezcan ( Merkal, ---

.1970 ); de esta manera, el periodo de incubación puede variar de varios m~ 

ses a varios años ( Larsen, 1~49 ), inclusive un alto porcentaje de anima

les infectados en el hato, puede nunca presentar la enfermedad clínicamen

te ( Shennan, 1~80 ) • 

Por esta razón se ha podido encontrar que la prevalencia de la -

enfennedad varía en las granjas, con 10 % ó mas cuando se utiliza serolo-

g'ía; y cuando se utiliza el cultivo fecal el po.rcentaje es de solo el 3 % 

Lenghaus, 19/7 ). 

Por consecuencia, las pérdidas anua 1 es por riuertes en hatos in--

fectados puede ser hasta de1 10 % en animales adultos en un solo hato.Sin 

embargo en la mayoría de los hatos con animales infectados, estas pérdidas 

anuales no representan arriba del 3 % de la mortalidad global ( Larsen, -

1949 ). 

Esta enfermedad afecta al ganado vacuno, los ovinos, los capri-

nos, las llamas y algunos rumiantes salvajes ( llagan, Bruner y Gillespie, 

1966 ) y se presenta generalmente en animal es adultos, en 1 os cua 1 es, la -

mayoría de los signos se observan en animales de dos a cinco años. El pri

mer signo en las hembras es usualmente observado dentro de pocas semanas 

después del parto; mientras que en los machos puede irrumpir en cualquier 
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época del año. tl s1gno usual en ambos es una diarrea persistente, sin -

respuesta a tratamiento alguno, con una rápida pérdida de la condicion y 

el pelo tornándose aspero, la temperatura permanece normal y el animal -

conserva el apetito ( Larsen, 1954 ). 

En el ganado bovino los signos clínicos son facilmente reconoci 

dos , por 1 a ocurrencia de di arrea crónica y profUsa acompañada por una -

severa y progresiva pérdida de peso y debilidad ( Sherman, 1980 ). En es

te mismo ganado, las lesiones son una manifiesta linfangitis en los gan-

glios linfáticos mesentéricos; estos, están pálidos y aumentados de tamaño. 

Las alteraciones intestinales clásicas consisten en una.hipertrofia dif_!! 

sa con la mucosa plegada en gruesas rugosidades transversas parecidas a -

las c'ircunvoluciones de la corteza cerebral ( Jubb y Kennedy, 1974 ), es

pecialmente en la región de la valvula ileocecal ( Larsen, 194~ ). 

Contrastando con los bovinos, los signos clínicos en los capri

nos son menos intensos. Raramente desarrollan diarrea, siendo la pérdida 

progres1va de peso el único signo a considerar, aunque no es específico -
. \\ 

( Sherman, 1980 ). La <l'~arrea se presenta intermitentemente y solo en las 
·¡ 

etapas terminales de }~'!enfermedad. Se debe hacer énfasis en que no exis-

te correlaci~n entre el síndrome clínico y las lesiones, éstas en casos -

fatales son : atrofia gelatinosa en los depósitos grasos, edema intermaD_ 

dibular y derrame seroso en las cavidades orgánicas. Existe linfangitis -

en los ganglios linfáticos mesentéricos y en los vasos linfáticos se pue

den presentar nódulos en cordones y los nódulos presentan ·acumulaciones 

granulomatosas foca'les de células epite"lioides y linfocitos. ?or otro la

do, en la mucosa intestinal se observa un leve aspecto carnoso o engrosa

miento aterciopelado de la mucosa ( Jubb y Kennedy, 1974 ). 

Las pruebas de diagnóstico de la paratuberculosis comprenden --
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prueoas de serología, de hipersensibilidad, exámen microscópico de heces 

y cultivos bacteriológicos • Los resultados de las pruebas serológicas -

varian, pero todas ellas presentan diferencias para la totalidad de los 

animales infectados, detectando muchos otros que no desarrollaron la en

fermedad clínica. Además, tienen la dificultad para distinguir entre -

anticuerpos debidos a Mvcobacterium paratuberculosis y aquellos produ-

cidos por la sensibilidad a otras micobacterias y a bacterias del genero 

Corynebacteri um ; las pruebas de hi perseos ibi 1 i dad ( Prueba i ntradérmi ca, 

pruebas calóricas intradérmicas y subcutáneas ) y la prueba de inhibi--

ción de la migración de los macrófagos tienen las mismas deficiencias 

que las pruebas serológicas ( Merkal, 1970; Sherman, 1980 ) . 

También e·1 exámen microscópico de heces falla para detectar a 

los animales infectados, ya que muchas de las micobacterias saprófitas -

que se encuentran en las heces son microscopicamente indistinguibles -

del bacilo de Johne. Por otro lado, el cultivo a partir de especímenes 

fecales de animales paratuberculosos puede detectarse cuando un número -

sustancial de microorganismos ( 100 microorganismos por gramo de heces ) 

es tan siendo eliminados ( Merkal, 1970 ) • " ' 
Cuando a un animal se le haya diagnosticado la enfermadad, por:. 

cualquiera de las pruebas anteriores y llegara a niorir, el exámen post-

mortem debe ser hecho para confirmar el diagnóstico ( Larsen, 1Y49; She! 

man, 1980 ). El examen histopatológico de tejido gastrointestinal.Y iin« 

fático usando tinción de ácido resistentes es esencial,particularrnente -

en cabras en las que las lesiones pueden ser mínimas o estar ausentes -

( Sherman, 1980 ) • 
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Corno resultado de esto, El cultivo bacteriológico de heces a sj_ 

do considerad& corno la prueba de diagnóstico concluyente en los programas 

de erradicación y/ o contol de la paratubercu'losis. Sin embargo, a pe-

sarde ser considerada la prueba disponible más exacta, tiene limitacio-

nes para ser considerada corno una prueba rutinaria de diagnóstico para e~ 

ta enfermedad. Estas incluyen: la necesidad de un medio de cultivo espe-

cial para el crecimiento del bacilo de Johne; mantenimiento de los culti

vos hasta por cuatro meses para que ocurra el crecimiento del agente y la 

excreción intermitente de microoorganismos en las heces de los animales - : 

infectados. Es importante señalar que aunque la infección natural en ha-

tos de cabras no ha sido tan extensamente estudiada como en los bovinos, 

se aceptan las mismas limitaciones para el diagnó.stico aplicado a las ca

bras ( Sherrnan, 1980 ) • 

En la actualidad es claro que se acepta en general,al cultivo -

bacteriológico de heces corno el método más confiable para el diagnóstico 

de la paratuberculosis; sin embargo , Sherrnan en 1980 y 1983 sugiere en b! 

se a sus estudios que la prueba de inrnunodifusión puede tener la misma -

sensibilidad y especificidad para diagnosticar la enfermedad en el ganado 

caprino • De la misma manera, Ramírez y De Lucas en 1983 también enc.ontra

ron la prueba de inmunodifusión corno una prueba adecuada para el diagnóstj_ 

co de 'la paratuberculosis en el hato, estableciendo que si este diagnósti

co serológico, se apoya posteriormente en un diagnóstico bacteriológico,se 

puede llegar a un diagnóstico definitivo de la enfermedad. 

En los estudios realizados por Sherman en 1980 y 1983 y los de 

Ram1rez y De Lucas en 1983 sugieren algunas ventajas prácticas de la prue-
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ba de inmunodifusión sobre el cultivo bacteriologico, a saber : la rápidez 

para obtener los resultados ,pués solo requiere de 48 horas contra 16 serna 

nas que requiere el cultivo bacteriológico • Esta es una diferencia críti

ca desde el punto de vista del control de la enfermedad, en la que la re-

ducción de contaminantes ambientales por microorganismos infectivos, es la 

mayor meta en los programas de control. Otras ventajas de la prue~a de in· 

munodifusión inc'luyen el bajo costo por prueba, equipo menos especilizado 

y menor tiempo y espacio para trabajar. 

Para el tratamiento de esta enfermedad se han investi~ado diver

sas drogas, entre ellas: ácido salicílico 4 amino, stilbamidina, pentami-

dina, tiosemicarbazonas, 4:4' diamino difenil sulfona y estrepto~icina.La 

mayor1a de estas drogas tienen resultados útiles in vitro, pero con escaso 

valor terapéutico. Al parecer , la estreptomicina es la droga que ha dado 

mejores resultados .i!!. vivo, pero con los inconvenientes de un alto costo y 

tratamiento prolongado ( Larsen, 1950 y 1952 ). 

Los métodos de control en hatos de bovinos y rebaños dependen de 

la erradicación de animales infectados , adem5s de la observación de -

medidas higiénicas para impedir su propagación ( Blood y Henderson, 1976 ). 

Además se recomienda a los criadores adquirir sólo animales de hatos que 

se conoce es tan 1 ibres de la enfermedad ( Larsen, 1954 ) • Esto es ir1portan

te, ya que si bién, la enfermedad de Johne no ocurre en epizoótias, su -

propagación lenta y su curso crónico origina perdidas econónicas constan-

tes ( Blood y Henderson, 1976 ). 

Los trabajos que sobre esta enfermedad se han hecho en !léxico •• 

son pocos : en 1936 Unzueta la diagnóstico en bovinos del Distrito Federal ,, 
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en base a la aplicación intavenosa de Johnina y curva de temperatura obt.!:_ 

nida , observaciones del bacilo de Johne en frotis de heces teñidos con -

la técnica de Ziehl - Neelsen y lesiones post - mortem . Por otro lado , 

tanto Bustamante como Garibay en 1974, realizaron por separado estudios -

epizootiológicos en ovinos; Bustamante empleó la prueba de fijación de -

complemento con resuHados de 17.7 % ; Garibay utilizando la prueba doble 

comparativa intradérmica a la tuberculosis aviaria y mamífera para la --

identificación de reactores a Mycobacterium eartuberculosi s, obtuvo un r~ 

sultado de 23.9 %. cabe señalar que estos autores trabajaron con el -

mismo hato de ovinos pertenecientes al Rancho Cuatro Milpas en Tepotzo--

tl an, México. 

Posteriormente Ramfrez y col. en 1979, 109raron el primer aisl.!!_ 

· miento de Mvcobacterium paratuberculosis en México en ganado bovino de -

Tulancingo, Hidalgo, mediante el cultivo del microorganismo a partir de -

especímenes fecales. Ademas, de realizar tal!'bién el diagnóstico histo---

patológico. 

Asimismo, en 1980 Tortora reportó el dignóstico morfológico e -

histopatológico en cabras de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautj_ 

tl an, Me xi co ( comunicación personal ) ; y en 1982, Ramírez y co 1. logran 

el aislamiento del bacilo de Johne a partir de heces e íleon de ganado C,! 

prino. 

Exceptuando el trabajo de Ramírez y col. en 1982, en el que el 

objetivo fue. detectar anticuerpos contra Mycobacterium paratuberculosis 

en ovinos y caprinos de diferentes zonas de la República Mexicana; los -

trabajos anteriores sólo aplicaron técnicas para diagnósticar la enferffi! 
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dad en forma individual o en un sólo hato. 

Es notorio que existen pocos estudios de la paratuberculosis en 

nuestro país, y todavía menos para conocer "la distribución de la misma,

ya que como se anotó, sólo un trabajo en 1932 fue dirigido a conocer su -

presencia en caprinos y ovinos, dejando en claro que estos estudios debe 

rían continuarse', siendo el proposito del presente estudio. 
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OBJl:.TIVO 

. La finalidad del presente estudio es determinar y comparar la pr~ 

valencia de paratuberculosis en caprinos y ovinos que son sacrificados en -

cuatro rastros perifericos al Distrito Federal, con base en la p.rueba de in 

munodifusión en gel y el cultivo del microorganismo a partir de heces. 
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MATERIAL Y MtTODOS 

El trabajo se realizó en los rastros municipales de Toluca, Tlaln!. 

pantla, Texcoco y Mi1p;¡ Alta; así como en la Unidad Cental del Instituto Na

cional de Investigacione5 Pecuarias ( I.N. I.P. ) . 

En cada uno de los rastros se colectaron al azar 250 muestras de 

sangre de ovinos y 250 de caprinos así como 25 muestras de heces de ovinos y 

c5 de caprinos. Se averiguo su lugar de procedencia para muestrear sólo ani

males procedentes del Estado de México. Los animales fueron mayores de tres . 

meses. Las muestras fueron trasladadas a la Unidad Central del I.N.I.P. don., 

de se realizaron las pruebas. A los sueros se les realizó la prueba de inmu.., 

nodifusión en gel y las heces se procesar~n para el cultivo del microorganii 

rno. Los resultados fueron analizados y a partir de ellos se obtuvieron y dii 

cutieron las conclusiones. 

Obtención de las muestras: 

Muestras de sangre. Se colocaron en tubos de vidrio, aproximadam-

mente 5 ml. de sangre por animal en el momento del deguel lo. Se taparon y se 

dejaron coagular colocando los tubos en forma inclinada; se extrajo el coag.!!. 

lo del tubo y se centrifugaron a 1,500 revoluciones por minuto para obte,~er 
·, 

e 1 suero. Estos se transfirieron a frascos vial es de 2 ml. Se les asignó .un •. 
número.progresivo y se congelaron hasta su utilización posterior. 

Muestras de heces. Con una bolsa de plástico se tomaron directa--

mente del recto, aproximadamente cinco gramos de excremento. A estos anima

les también se les torno muestra de sangre, A las muestras de excremento se 

les asignó un número progresivo~ así como a su respectiva muestra de suero. 

Se congelaron hasta su utilización posterior. 
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Exámenes serológicos y bacteriológicos 

Exámen serológico. A los sueros obtenidos se les realizó la prue- " 

ba de inmunodifusión en gel utilizando un antígeno protoplasmático de Myco

bacterium paratuberculosis cepa 18* segGn técnica de Merkal y col. ( 1968 ), 

Dicha técnica consistió en preparar placas de gel con agarosa al 1 % en un 

buffer TRIS, c;.gregando por cada 1000 ml. de solución, la formulación de ---

12.1 g de tris, 58.5 g de NaCl y 1 g de azida de sodio. Esta mezcla se hir

vió y se agitó constantemente hasta lograr la disolución de la agarosa. Se 

estandarizó a pH de 7.2 y a cada caja de petri se Je virtieron 15 ml. de la 

solución aún caliente. Se dejo enfriar hasta gelificar, y al momento en que 

se utilizaban, en cada placa de gel se le hicieron 8 series de 7 pocitos, -

en cada serie un pocito central de 2 ITTn de profimdidad por 3 mm de diámetro, 

y 6 poc i tos peri feri cos de 2 mm de profundidad por 5 nm de diámetro. r.:ada -

uno de los pocitos perifericos se llenó con suero problema utilizando pipe

tas Pasteur; en el pocito central de cada ser·ie se colocó el antígeno de !:h. 

paratuberwlosis cepa 18 diluido a' una concentración de 10 mg / ml. Las u 

p 1 acas se deja ron en cámara humeda a temperatura ar.bien te y la 1 ectura se -

realizó a las 48 horas. 

Se c'onsideraron como resultados positivos aquel los sueros que mo~ 

traron una o dos reacciones (lineas ) de precipitación definida entre el ª!!.. 

tígeno y el suero problema y que fueron similares a las que mostró el suero 

control positivo. 

Exámen bacteriológico. r.;on el objeto de realizar el cultivo del -

bacilo de Johne, las muestras de excre~ento se procesaron de acuerdo a la -

técnica de 1 Centro Nací na 1 de Enfermedades Anima 1 es de Ames. Iowa ( l!-.174 ) • 

* Proporcionado amablemente por el Dr. Merkal, R. S. 
National Animal Disease Center. A:nes, Iowa,U.S.A. 
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Dicha técnica consistió en tomar aproximadamente un gramo de heces previa-

mente macerados en un mortero, para transferirlos a un tubo de centrifuqa -

de 50 ml. conteniendo 40 ml. de agua destilada. Estos tubos se agitaron por 

30 minutos a temperatura ambiente ( 18 - 20 ºG ). Las partículas 9randes se 

dejaron sedimentar durante 60 minutos y de la parte superior del sobrena--

dante se tomaron!> ml. de la suspensión de heces, transfiriéndolas a un tu

no de centffuga conteniendo 35 ml. de cloruro de benzalconio al 0.3 ~. El 

tubo se invirtió varias veces para asequrar su distribución uniforne y se -

dejó sedimentar por c4 horas a temperatura ambiente. 

Con una pipeta estéril de 0.1 ~l. se transfirieron 0.1 ~1. del se 

dimento de cada muestra a un tubo de Medio de Herrold's yer.1a de hu':!vo con -

rnicobactina. Los tubos inoculados se colocaron inclinados y con los ta~ones 

flojos durante una semana en una estufa bacterioló1ica a 37 ºC. Cuando la -

superficie del medio se hubo secado, los tubos se colocaron en posición ve!:_ 

tical y con los tapones apretados. Los tubos fueron examinados se~analmente 

después de la inoculación, continuándose la incubación durante tres rieses. 
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íl E S U L T A D O S 

De las muestras de heces !]Ue fueron procesadas para el aisl ami en.:: 

to del agente causal de la paratuberculosis, no logro aislarse en ninguna~ 

de ellas. 

Los resultados de 1 as pruebas sera 1 ógi cas en base a I a prueba de 

inmunodifusión en ovinos se muestran en el cuadro 1 en los que se observan 

los porcentajes hallados para cada rastro: Tlalnepantla con 4.4 %, Texcoco 

4.0 %, Toluca 1.2 % y Milpa Al ta con 0.8 % • 

Los resultados en caprinos fueron los siguientes: Tlalnepantla -

con 8.4 ~. Texcoco 7.6 %, Toluca 1.6 % y Milpa Alta con 1.2 % .(cuadro 2). 



Rastro 

T1a1 nepantl a 

Texcoco 

Tol uca 

Milpa Al ta 

14 

CUADHO·l 

Hesultados de los examenes serolóqicos en 

base a la prueba de in~unodifusión en gel 

practicadas en ovinos. 

N° de muestras Positivos 
Nº % 

250 11 4.4 

250 10 4.0 

250 3 1.2 

250 2 0.8 

.··:, :·.":;·::·' 

',r., 

N~r¡ati vos 
Nº % 

239 95.6 

240 96.0 

247 98.8 

248 92.2 

\ 

. ' .. ' . 1 . \ 
'· J 
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Texcoco 

Toluca 

Milpa Al ta 
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CUAílRO 2 

Resultados de los examenes serológicos en 

base a la prueba de inmunodifusión en gel 

practicadas en caprinos. 

Nº de mues tras Positivos Negativos 
Nº % N° % 

250 21 8,4 229 91.6 

250 19 7.6 231 92.4 

250 4 1.6 246 98.4 

250 3 1.2 247 98.8 

' ' ' .. 
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D I S C U S I O N 

En este estudio, los intentos por aislar el bacilo de Johne a pa.!:. 

tir de las muestras de heces de ovinos y caprinos que son sacrificados en -

los rastros bajo estudio, no tuvieron éxito . Esto a pesar de que Jos resu.:!_ 

tados de las pruebas de inmunodifusión en gel sugerían que el bacilo parat..!:!_ 

berculoso podía ser aislado; esto sin enbargo se puede explic~r si tomarnos 

en cuenta que no existe un método de.diagnóstico lUO % confiable, como no -

sea el diagnóstico anatomopatológico e historiatológico. Tambien quiza la f2_ 

lla en el intento de aislar .!i:_ paratuberculosis se debió a r¡ue el Microor

ganismo no se encontraba siendo eliminado al momento en que la muestra fue 

tomada, ya que este microorganismo se elimina intermitentemente y además -

son necesarios alrededor de 100 microorqanismos por gramo de heces p¡¡ra que 

el cultivo se realice con éxito. A esto debe aunarse el larqo periodo de i!}_ 

cubación por 3 - 4 meses a 37 ºC para que 1 as co 1 onias puedan desarro 11 arse, 

periodo en el cuil, suceden contaminaciones por hongos y/o bacterias que in 
terfieren en el crecimiento del bacilo de Johne. 

Los resultados de este estudio concuerdan con los trabajos de -

Shennan en 1980 y 1983 y de Ramírez y De Lucas en 1983 quienes estudiaron -

la prueba de inmunodifusión en gel 'y el cultivo bacteriológico para diagnó~ 

ti car 1 a enfermedad de Johne en cabras, dejando en el aro que no es file il -

real izar un diagnóstico definitivo de la enfermedad, a pesar de que el cul

tivo b~cteriológico a partir de heces y la prueba de irimunodufución en qel 

pueden tener la misma sensibilidad y.especificidad para diagnósticar la en

fermedad en animales que presentan signos clínicos de paratuberculosis; p~ 
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ro con diferente sensibilidad y especificidad para diagnosticar la enferme

dad en animales que no presentan siqnos clínicos, como supuestamente fueron 

los animales estudiados en este trabajo, en los que no fue posible estable

cer una historia clínica. 

Lo dicho anteriormente sobre la incertidumbre de los métodos de -

diagnóstico explican el porque gran parte de la investigación en paratuber 

culosis se inclina a intentar encontrar técnicas y métodos diagnósticos más 

rápidos y efectivos. Así que, comjuntando lo incierto de los métodos de -

diagnóstico con Jo laborioso de la técnica del cultivo bacteriológico a Pª!. 

tir de heces, explica en cierta. medida los resultados obtenidos en los in-

tentos por aislar el a~ente causal de la naratuberculosis en caprinos y ovj_ 

nos en este estudio. 

Por otro lado, las evidencias serológicas indican que en los ras

tros estudiados, la presencia de anticuerpos contra Mycobacterium paratuber:. 

culosis en ovinos, varió en un rango de 0.8 % al 4.4 % y en los caprinos el 

rango fu~ de 1.2 % al 8.4 Z, encontrándose una mayor proporción de reacto-

res positivos en· los rastros de Tlalnepantla y Texcoco. 

Estos resultados nos sugieren que la incidencia de la enfermedad 

de Johne en nuestro país puede ser ligeramente mayor en caprinos que en ov_i 

nos. Asimismo, es importante señalar que otro estudio realizado en Mexico -

por Rarnírez y coi. en 1982, mostraron porcentajes mayores en hatos. Es tos -

autores reportan en ovinos porcentajes de 7.14 % en T~pot7.otlán y 13.20 % -

en Texcoco. Por otro 1 ado, en hatos de caprinos, 1 os mismos autores encon-

traron porcentajes de 10 % en la Zona de Tequisquiapan Queretaro y 47.22 % 

en Celaya, Guanajuato. Los resultados encontrados por Ramírez y col~ en ---

1982 a nivel de hato, aunados a los que se encontraron en este estudio a ni 

·¡ 
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vel de rastro evidencian claramente que la paratuberculosis en México puede 

estar difundida en gran parte del territorio nacional, y como se mencionó,

la presencia de la enfermedad en el hato ocasiona pérdidas económicas cons

tantes, tanto por muertes como por pérdida de la capacidad productiva. Esto 

hace necesario que se investigue ya la posible utilización de un inmunoge

no como medida preventiva, para de esta manera erradicar o reducir la pre-

sencia de la enfermedad en el ganado caprino y ovino de nuestro país. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio. se --

puede concluir lo siguiente: 

La prevalencia de la paratuberculosis en ovinos sacrificados en -

los rastros estudiados. varió en un rango del 0.8 % al 4.4 % y en los ca--

prinos este rango vari6 del 1.2 % al 8.4 % • 

La prevalencia de la enfermedad es mayor en caprinos que en ovi

nos en estos rastros estudiados. 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio y los 

obtenidos por Ramírez y col. en 1982, sugieren que la prevalencia de para-

tuberculosis puede estar ampliamente difundida en gran parte del territorio 

nacional. 

Oada la importancia que para la ganadería del país puede repre--

sentar la presencia de la enfermadad, es necesario investigar la posible -

uti 1izaci6n de un i nmunogeno que pueda ser utilizado como medida preventiva 

o de control para la enfermedad. 

Los estudios para conocer la distribución de.la enfermedad de 

Johne en nuestro país. deben continuarse. 

No se aisló el bacilo de Johne en ninguna de .las muestras de he-

ces que fueron procesadas para tal fin. 
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