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LRESUUEN~ 

Se realizd un estudio en el rastro· da aves da Nut:ricos, ubi

cado en Teeeji del R!o, Hgo., para la dateccidn de anticuarpoa 

contra Salmonella eull~r.!:!!!!f Salmonella gallinaru~, sa emplearon 2 

ant!genos comerciales pera la prueba de aglutinacidn .en placa con 

sangre completa. 

La frecuencia de anticuerpos detectada por ambos ant!genos -

fu~: l.ab. Pz<onabive 15 reactores positivos qua corresponden al - -

0.9~ de los 1513 muestreos; Lab. Salsbury 10 reactores positivos -

que son al 0.6~ de les 1513 pruebas. Dichas pruebas fueron corri -

das paralelamente. 
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II.- INTROO!JCCION. 

E'n la actualidad, uno da los princip~.les problemas u los que 

se enfrentan los países en desarrollo, como el nuestro, es el sa

tisfacer las necesidades de proteínas de origen animal que tienen 

sus poblaciones en constante cr.ecirnianto. Lha de las alternativas 

m~s adecuadas, es la producción avícola, dada la gran cantidad de 

kilogramos de cerna producidos en poco tiempo y poco espacio con ·· 

respecta a otra$ especies. 

Los productos de las aves son fuentes excelentes de proteína 

animal necesaria para balancear nuestras dietas y proporcionar Cl'!!, 

cimiento saludable y din~mico a la poblacidnc Sin embargo, la evi

oultura en mJestro país es afectada por diversos factores que illlP! 

den se logre la producción deseada. Entre ellas debemos mencionar 

uno de los puntas mits importantes como lo sor. las enfermedades, a 

las que la industria avícola se encuentra constantemente expuesta. 

llar.~ la atención fundamantelmente la SalrrDnelosis, pues desde el 

siglo pasado ha ocasionado mortalidades hasta del ~ en las parvg_ 

des y es considareda como una de las rnits importantes enfermedades 

de las aves. (9} 

Con el tármirw de Salrnonelosis se describan algunos pedecimi6!!, 

tos con sintornatología generalmente digestiva. En las aves, este -

padecimiento se caracteriza por una r~pida difusidn, lo qus infie

re el alto grado infeccioso del agente etiol6gico. 

Es a principios de este s~glo donde se fundamentan, con un El,!! 

foque mds t~cnico y científica, el an<Uisia y dif'erenciacidn de -

los distintos caracteres y presentaciones de esta cuadr~a(l6} 
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las Salmonellas, con 1700 serotipos (19), tienen como hospe-

deros a la mayor parte de los, animales, incluso algunos de sangre 

fr!a como resarvorio. ( 16).. Es ectL1almenta un problema que el hor±·"t"S 

no ha logrado controlar a pesar de sorprendentes achlantos tJcni-

cos. 

La enfermedad se encuentra difundida en todo el mundo, prin

cipalmente en zonas subtropicales, condicionadas algunas veces al 

avanae t~cnico de cada pa!s.{5,15 116) 

En M~xico, se encuentra difundida principalmente en las zonas 

con mayor densidad av:Ccola, con una particular y marcada prevalen

cia en los Oltimos 5 años. Por su cardcter altamente contagioso, -

ha resultado difícil su control y erradicaci~n, ya que su difusidn 

estd relacionada a todos los pasos del.manejo y explotaci6n de las 

aves. Para el clínico es com~n encontrar las concurrencias da 2 15 

m~s especies en un brote y puede result~ poco preciso el diagn6s

tico, control y tratamiento, existiendo tambi~n la particularidad 

da que los animales que logran sobreponerse al brota quedan como -

portadores, eliminando la bacteria en forma constanteo(?) 

En respuesta a todo esto, en el afio de 19?3 se programaron ~ 

las acciones iniciales de la "Campaña Nacional contra la Pulorosis 

y Tifoidea Aviarn, motivadas por lae p~rdidas acon6micas debidas a 

dichas infecciones an la avicultura nacional; presenb1ndose sobra 

todo en parvadas de pollitos con elevadas mortalidades y en aves -

adultas por redur.ciones en los porcentajes da postura, disminuci6n 

da los índices de incubacidn, baja de la fertilidad en el huevo y 

la elevacidn de costos par los tratamientos en las parvadas afec

tadas, convergiendo lo ant~ior en aumento desmesurado en los cos

tos da produccidn da la industria av!cola del pa!s.(3) 

\l. 
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La Campafia fué G:nfocade inicialmente al diagndstico, control 

y erradicaci6n en parvadas progenitoras y reproductoras deJ. país -

dadas las cara~teristicas opizootio16gicas de la Pularosis y Tifo! 

dea Aviar, aciem~s da tomar en cuanta 1 al aspecto econdmico-zoot~c

nico qua representa la industria de incubacidn del huevo produci~ 

do por dichas parvadas. 

La realizaci6n de esta campeña cuanta con el apoyo de: la "L 

de Sanidad Fitopacuarie de los Estados Unidos Mexicanos", (publicú"· 

cidn del Diario Oficial del 13 da diciembre de 19?4); "Reglamoc!.'.O 

pera cempaMas de Sanidad Animal",(Diario Oficial del 15 de muyo de 

19?9) y el "Reglamento en rr.eteria da Movilizecidn da Animales y -

de sus productos",(Diario Oficial del 11 de julio de 1979). En t~ 

minas generales la Campaña será permanente, pero el reinicio, afft 

macidn y consolidaci6n de las accionas serían a partir de 1980 y -

programado hasta 1984.(3,7) 

los objetivos espec!ficos de la csmpal'la son: 

a) Diagnosticar la Pularosis y Tifoidea Aviar en todas ~ 

las parvadas de aves progenitor'ls y reproductoras del Territorio -

Nacional.· 

b) Controlar epizootioldgicamenta a las parvadas da avas 

progenitoras y reproductoras una vez determinada su situacidn ac

tuela 

e) Erradicar mediante medidas sanitarias a la Pulorosis y 

Ti~oidaa Aviar de la poblacidn total da plll'vadas progenitoras y r.!. 

productoras.(3,7) 

El diagn6stico de dichas enfermedades se lleva a cabo por me

dio de la prueba da rutina de aglutinn~"idn en placa, para la oual 
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sa utiliza un ant:fgeno coloreado K polivalente, sin embargo, ·dicha 

campafta no especifica ninaan ant:fgeno a usar. 

en el presente trabajo se uso.:ron 2 antígenos comerciales "."::tra 

la realizaci~n da la prueba. Y así determinar la frecuencia da Pu

lorasis y Tifoidaa Aviar en pollos de engorda a nivel del Austro -

Nutricoa, !Jbicado en Tepej.i clel R!o, Hgo. 

·: ... ': 
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A. HISTORIA DE PULDROSIS Y TIFOIDEA Avr.AA. 

Las salmonelosis aviares encuentran sus antecedentes en la -

misma existencia de las explotaciones avícolas comerciales. Esto -

es debido a las condiciones de hacinamiento e intensificacién de -

la producci6n av!c•Jla., fe.voreciendo la presentación de enfermeda

des que disminuyen los rendimientos da las parvadas y por ende las 

ganancias de los productores. 

la pulorosis fu~ reconocida por primera vez en 1899, en Indi;l 

na, por el Dr. Leo F. Aettgsr. la enfermedad se denominó prirnern

mente como ~Septisemia Fatal de los pollitos" y después se le oam

bi6 al nombre pcr el de Diarrea Blanca Bacilar abreviada como 088; 

en 1929 el t~rmino Pulorosis fué adoptado internaoionalmante. 

El procedimiento para el diagndstico en uso actualmente, fu~ 

el desarrollo da la prueba de aglutinacidn macroscdpica en tubo -

para la detección da aves infectadas, en 1913 por al llr. F. s • ..b

nes de la Uliversidad de Cornell.(?,9) · 

A partir de 1929 se di6 particular atancidn a salecoionar el 

m;fa fuerte de los organismos causales para la preparaci6n del an ... · 

t!geno, los detalles de los m~todos en su preparaoidn, ia conducta 

da la prueba y la interpretacidn de los resultados. Se hicieron ~ 

comparaciones de antígenos preparados por diferentes laboratorios 

los cuales fueron pr•obados con sueros de distintas potencias de -

aglutinacidn hasta ia adopción de un patrdn para al Comit~ del an

tígeno. 

En 1931, los doctoras H. Bunyez, w. J. Hall, M. Oorseta o. R, 

Coburn y H. J. statseth describieron el antígeno coloreado para -

la prueba de sangre completa, la cual form6 .las bases para una l"d-
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pida expansidn de pruebas y sliminacidn de la enfermedad, sobre -

todo porque el transporte de muestras a los laboratorios centrales 

para la prueba de aglutinacidn en. tubo fu~ inconveniente.(7,9) 

En 1933, los m~todos stándar da diagmSst-.lco d · puloro.:!.s en -

aves de corral fueron adoptados por la Asociacidn da S3nidad Ani

mal en Estados Uiidos. 

la Tifoidea Aviar, enfermedad esl:rechamsnte relacionada, caus!! 

da por .§. gallinarum, fu~ reconocida en 1886 por Rettger. En 1954, 

al observar que la cantidad de parvadas libres de pulorosis expli

caba parcialmente la ausencia de Tifoidea Avior las pruebas fueron 

usadas para detectar arnbas enfermedades. 

En 1941, en .Ontario se reportd una variante de s. pullo:rum, la 

cual presentaba rt1pida diseminaci6n y amenazaba rClmper los progra

mas da pruebas de aglutinacidn debido a que pose!a un balance-de -

ant!genos ligeramente diferente. Algunos antígenos usadas en la -

Prueba de sangre completa fueron modificados para proporcionar so

lucidn al nuevo problema,(?,9) 

En ~xico, la avicultura tiene fuertes raíces dado que. encue!!. 

tra sus antecedentes desde la ápoca prehispánica. 

Tomando edemifs en cuenta la gran demanda de alimentos de su -

poblacidn en constante crecimiento, se observd un natural desarro

llo de la Avicultura IndiJstrial en nuestra pa!s. Esta se destacd -

como Utla actividad zoot~cnica dindrnica y avanzada al pasar de ser 

deficitaria y dependiente en un 10~ durante los alias cincuentas, 

a cubrir las necesidades internas del país durante los sesentás. 

(?} 

Durante esta tiempo se ha sufrido la persistencia de la Salmg, 

nslosis, b~sicamente por descuido da las medidas sanitarias r~ 
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menclables y falt!> wr· 11.-1ir.k1d de las acciones emp~·endidas individua,! 

mente par los mlicultores. 

Esta si'l:uoc~fn hiza crisis en 1578, por le. presentaci6n de -

alta mort,":tl:l.c:Mrl en pai~,1adr::<s de pollo de ~ingorda y grave desajusto 

de la prociuccién en aves progenitoras y reproductoras, que se vie--

ne reflejanrlo en unEi falta de repr.::iductoras pesadas calculadas - -

entre 450 000 y 600 000 avos.(?,16} 

.. .-~ . 

,. , H 
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a.1 CARACTERISTICAS DEL AGENTE. 

Las Salmonelas son el grupo da microorganismos m4s grande de 

los productores de enfermedad. Han sido identificadc3 1'700 seroti

pos, alrededor de 100 afectan a las aves y el nllmero de nuevos ti

pos aislados se incrementa diariamente, pero solo unas cuantas 

SC'n importantes para el avicultor, S. p•..113.or1Jm y s. gall:tnarum son 

las mas temidas.{11,15,16,1!:1) 

Los organismos del g~nero Salmonela son bar.:iilos gram negativos, 

no esporulados, de longitud variable, §:!lmonella pullorum y Selmone 

lla qallinarY.!!! son inmdv:l.les, siendo las tlnicas excepciones del -

grupo, pues todos son rn6viles merced a sus flagelos par!tricos.(S, 

ll,15,16,18) 

las Salmonelas crecen fl'!cil.mente sn los medios de cultivo ord!, 

narios, no fermentan la lactosa, la sacarosa, ni la salicína; for

~an ~cido y generalmente gas a partir da glucos~, maltosa, manito! 

y dextrina. Las colonias son pequefias, discretas, 'semejantes a - -

gotea da roc!o.(4,6 17,8,11) 

Las Salmonelaa son resistentes a la congelaci6n en agua, la -

luz solar, la deseceoidn y a ciertos agentes químicos, como el V8!:, 

de brillante, el tetrationato s6dico y el deoxicolato s6dico, ta

les compuestos inhiben a loe bacilos coliformes y son, por tanto, 

dtiles para aislamiento de Selmonella a partir de heces.(18) 

E6TROOTLRA ANTIGENICA. 

Selniqriella .J?Ullorum pose!S solo ant!genos aomátic1Js, puesto -

que es inm~vil. t.a fdrmula antig~nica 'completa del g~men se eon-

eidara 9, 12. Sin embargo, se han observado vnriantee antig~nicas 

121, 122 y 123., las cepas da este g'1?'men se clasifican como cepas 

tipt;>, variantes o tipos intermedios.(S,l.S,S,11,19) 
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Salmonolla q~~.l!fil posa~ el antígeno O l, 9 y 12, de modo 

similar e .S.• _pullor!:!!:! y a otras muchas ospecies del grupo O do la 

clasificación de las Se.J.monelas. Se he resaltado la estreche rela

ción antigénica entre Salmonelle .e_ullorum. y Se.lmonella gallinerum, 

la sangre de un ave infectada por cualquiera de los g~rrnenes, agl,!;! 

tina a ambos. Estos puntos son de :1.mportancia en relacicSn a las -

p¡ouebas rutinarias de aglutinacidn, los portadores de s. pullarum 

y ~_gallinarum reaccionan idénticamente n los ant!genos rutine

~os de Pulorosis y así la misma prueba puede ser usada para am~~~ 

enfermedades. Ooaaionalmento, las aves infectadas con otras Sa}~r.o

nelas pueden reaccionar completa o parcialmente a las pruebas rut! 

nariss de Pulorosis.(6) 

DESCRIPCION DE: LA ENFERMEDAD. 

Pu loros is: Es una enfermedad infecciosa aguda o cr6nica de las 

aves da corral jdvenes, causada por la bacteria Salll'One.Jl.! eullarum, 

es alternante contagiosa y los microorganlsmos ea lo.calizan en ova

rio, coraz6n, te.'3t!culos y otros órganos del cuerpo, aunque algu-. 

nas bacterias atreviezan la pared del conducto intestinal, esta no 

es su sitio de multiplicacidn.(13,15,18) 

ta enfermedad esttf ampliamente distribuida y solo con medidas 

da prevencidn es posible controlarla, aunque a pasar de todo, la -

mortalidad aertt elta. (15} 

Tif'oidea Miar; El agente causal es Salmonella a:i;illlnarum y -
1 

nwchos autores lo consideren muy simila:.t• a le Salmonella eullorum 

y otros como la rnisma. La infeccidn en la actualidad ya est~ con

f'inada, principalmente a unas poces:; árer::;) de Estados Lhidos y Cd

na~, pero en ~"'1xico, SEl conaidi:>re un :ieM.o problema. AOn cuando ,. 

$1!,1.l'll!?nella rrnn~ es tranvm:.ttida por huevo '/ produoe lesiones 
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en polluelos y pavipollos similares a las producidas por s. pullo-

!.l:!.a• tiene mayor importancia entre lns parvadas en crecimiento o -

maduras y le. mortalidad en todas las edades suele ser alta .. (6,8, 11, 

15,16,18) 

Especies susceptibless La pulorosis se presenta en pollo, gll2, 

jolota, faiadn, codorniz, paloma y algunas aves silvestres. En los 

pollos, la edad influye en los s!ntomas, loa pollitos jóvenes son 

afectados directamente m~s que las aves viejas. En el caso ~e ia -

Tifoidea Aviar, puede presentarse a cualquier edad.(6,8,11,12113, 

16,16,18) 

S:l..gnosa Los pollitos se agrupan y parece que tiarrblan, exis

te una diarrea aguda blanca, es ~recuente el ano pastoso, disminu

ye el apetito, las pluir.as est~n erizadas, los pollitos respiran -

con dificultad y parecen samnolientos, las articulaciones del cor-· 

vejdn pueden inflamarse. Si la in~eccidn procede de huevos incuba-
,,...,-~-/ 

bles, la enfermedad tieña una presantacidn temprana y la muerte -

suele presentarse ten rdpido como al segundo/día. Si otros polli

tos son el or!gen de la infeccidn, la mayor parte de las muertes -

se presentan despu~s de una semana. En la mayor parte de las aves 

afectadas la muerte es r4pida, la mortalidad puede volverse tan ~ 

alta como s~.(6,12,15,18) 

La Tifoidea Aviar difiere en que ea de lenta dis~minacidn, -

plumas erizadas como primer s!ntoma y diarrea verdosa, las.crestas 

y barbillas pueden estar pdlidas con apariencia an~mica. 

lasioneai l.aa lesiones en aves Jdvenes generalmente inclU)'en 

sacos vitelinos sin absorber, necrosis focal del h!gado y el bazo 

y ndduloá griedceoe en los pulmones, el corazdn y al mtlsculo ele -

la mollsJa, a veces se ve material caseoso firma en ciego y placas 
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elevadas en mucosa de intestino inferior. Puede presentarse una -

eeptisemia aguda y la muerta antes de qua las lesiones aparezcan, 

en tal caso, la infeccil'.Sn en la sangre puede ser la causa de la -

muerte. Sin embargo, una inspecci6n visual da los 6rganos internos 

puede mostrar pocos cambios de lo normal, excepto por el contenido · 

altamente mucoso de los intestinos y en ocasiones el dicho conte

nido vitelino sin absorber.(6,12,15,lB) 

TRANSMISION DE LA EM=ERMEDAD. 

Loe Orea. Rettger y stoneburn en el afio da 1909, realizaron -

investigaciones qua culmina:t"On con el descubrimiento de la transm!, 

si~n de esta enfermedad a través del hU'BllO, representando el pri

mer reporte de transnrisi~ por esta vía de tJna enfermedad infecci,!a 

sa. Sin embargo, no fué sino hasta 1914 que Re~gor y·colaboraüore~ 

establecieron el ciclo completo de la infecc:l.6n y comprobaron que 

las aves infectadas podían convertirse en portadores permanentes -

capaces de infectar los huevos puestos4(l,6) 

Se ha visto qua los huevoa infectados puestos por las portad.E!, 

ras var!a de 4 a 33"f,, explii::Mdose con ésto la diferencia qua exi,!l 

te en la gravedad de los brates.(3,12,13,15,18) 

En una incubadora ocurre amplia difusidn de la inf'accic5n cua.u 

do huevos no infectados se incuban en la misma m~qLdna con huevos 

provenientes de aves portadoras. Esta infeeci6n ocurra al llt"rnento 

del nacimiento, por contacto directo da pollos infectados y sanos 

o por inhalacidn del plum:Sn infectado.(15) 

lh pollo que nace da un ~u~o infectado, esta bai'iado 111.rtual~ 

mente da una suspensi6n de s. eullorum. Q:Jnf orma al pollo se ser.a', 

el plumdn infectado es transportado alrededor par las corrientes .. 

de aire .~ inhalado par otros pollos nacidos en la misma mdquina. 
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A&i despu!s da qua los pollitos son removidos, los nacimientos suE, 

secuentas pueden infectarse a partir de incubadoras contaminadas e 

incluso puede transmitirse la infaooidn de una incub~"oru a otrd. 

las incubadoras y nacedoras con entrepaflos interc6mbiablcs, pro

veen una mayor oportunidad para la infeccidn 1 por esta razdn, aho

re se uean ontrepaflos y nacedoras separados y deben estar situado~ 

praferente.~ente 15n cuartos s::parados. 

Probablemente la mayor!a da los brotes aparecen por incubar 

huevos infectados provenientes da portadoras, pero debe recordar-

se qua el pollo es muy susceptible a. esta enfermedad durante los ~ 

primeros dfas de vida y puede infectarse después del nacimiento ~ 

por la ingastidn de agua o alimentos contaminados por las heces de 

aves enfermas en la misma caseta de crianza. La infeccidn puede ~ 

onurri.r tambi4n durante al sexado, al sexador transmita la infec

cidn a trav~s da las manos, pies o ropa del encargado. Los brotes 

se presentan algunas veces despu~s del uso de incubadoras y equi

pa de crianza da segunda mano que no ha sido correctamente desin~ 

fectado.(6,7 113) 

Se han detectado brotes por contacto ·entre aves por·tadoras y 

susceptibles. Aves adultas que regresan de exposiciones pueden ser 

la cmusa da infeccidn. Tambidn hay evidencia que sugiere que las -

moscas pueden transmitir la infeccidn y s. eullorum ha sido recup.!! 

rada de las patas y alas de estos insectos.(6} 

las portadoras adultas a veces no tienen lesiones·macrosc"pi• 

cas, pero generalmente, tienen pericarditis, peritonitis y fol!cu

los ovdricos distorsionados con contenido coaguládo. Pueden estar 

afectados los 6rgenos sex~ales da los machos. Algunaa veces al ~ 

aarazOn y la vesf'cula biliar muestran indicacions3 de una infaccidn 

de~initivá por.la presencia de n~dulos gris~ceoa. Paro genaralman-
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te un diagndstico no puede ser preciso solo con la observaci6n vi-

sual. Las infecciones agudas en pollos maduroo producen lesiones -

que no pueden distinguirse de la Tifoidoa Aviar.(S,15) 

1 •. i'. 
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C. DIAGNOSTICO. 

a. Examen Bacteriológico. 

tos microorganismos de s. oullorum se aislan con facilidad y 

se identifican en el laboratorio. Se pueden cultivar de l'Srganos -

tales como: ovcrio, testículos, coraz6n, hígado y bazo para la de

tsrr.d.naci6n en el laboratorio.(15). Los medios de cultivo de elec

ci6n son: McConkey y Verde Brillante. 

be Examen Serol6gico. 

La erradicaci6n de ln pulorosis depende de la deteccidn y eJ4. 

minac:i.6n de portadores da las parvadas de reproductoras, mediante 

las pruebas de aglutinaci6n, las cuales son las mds utilizadas en 

avicultura, y son: 

l. Prueba r~pida de sangra completa. 

2e Prueba de Aglutinaci6n macroscdpiea en tubo. 

3. Uicroaglutinacidn con r.d.croantiglobulinas. 

4. Anticuerpos fluorescentes. 

La prueba da campo nu1s recomendable para e.l diagnOstico de -

Pulorosis y Tifoidea Aviar, es la J\glutinacidn en placa con sangre 

completa. Esta prueba tiene la ventaja de poderse llevar a cabo en 

el lugar donde se encuentran los animales.(4) 

t.a prueba es conriable siempre y cuando se utilice_un antíge

no polivalente coloreado, que incluya les cepas st~ndares y varian, 

tes de SallJ!9nella pullorum, el cual es elaborado en un medio de -

cultivo que contiene el 0.1~ de sulfuro coloidal (K) esta antíge

no es coloreado con cristal violeta y esta compuesto por las si• -

guientas cepas de s. pullorum: 
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4 C'1epa "intiarmedie" 

11 capa "atendar" 

?7 copa "vsriante" 

?9 cepa "variante" 

296 cepa "variante'° 

y debe ser standarizado a una densidad aproximada de 75 x tubo nóm? 

ro 1 da llacFarland. 

Con este antígeno prácticamente se cubren las necesidades de 

detectar tanto eves infectadas con cepas "variantes" como con ce

pas "sténder" de !!· eullorum, e.l mismo tiempo qua se de1;ectan aves 

con niveles infectados con s .. · m1llinarum, cuyo esquema antig~nico 

es (1,9,12), eimilar a s. pullorum (9,12 .122,y 123). 

Este antígeno ·presenta la gran ventaja de ser la prueba prim2, 

ria y rltpida a nivel de campo, sin embargo prasenta la gran dasveu 

taja de producir reacciones fals~s, generalmente positivas, y pue

den ser debidas a: 

a. Reacciones insspac!ficas debido al polvo, temperatu

~a ambiente o defectos propios del antígeno como puede ser la aut~ 

aglutinacidn. 

b. Reacciones cruzadas con otras bacterias, debido al -

antígeno 123 con coliformes, salmonelas grupo A y B y g~nero Ariz.2, 

na. 

c. Todos los antígenos para aglutinaci6n en placa, deben 

llenar algunos requisitos y ser aprobados por la Dirección General 

efe Sanidad Animal, sin embargo es posible encontrar diferencias -

entre algunos ant!ge~os cenia. aon, coloracidn, facilidad de 1nter

pretaci6n y principalmente sensibilidad. Esto puede ser debido - ~ 



a que algunos antígenos tienen mayor concentreci6n celular que 

otros (ant!genos sobres~nsitivos).(4,6,13,15,16) 

l? 



III.' CBJETIVO. 

A. utilizando dos antígenos comer~ialcs, detectar 

la presencia da anticuerpos contra Sialmonella pullo

rum /53.lmonalla gallinarum en aves para consumo sacri

ficaJas en el rastro de Nutrices de Tepeji del A!o, -

1-tJo. 

lB 
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A. MATERIJ\LES. 

a. Material Bioldgico: 

l.' 1513 aves (pollo de engorda} del rastro de Nutr_t 

cos, ubicado en Tepeji del R!o, Hgo.-

2. Ant:l'.genos: 

I. Antígeno K Polivalente de Salmonella ~u

llorum (PAONABIVE) 

II. ftnt!geno Pullorum K Polivalente (SALSBU· 

AY, s. A. de e~ v.) 

b, Material de Laboratorio: 

l• Placa de en~lisis con iluminacidn .centi•al de. vi

dr.io. 

2, Asas de alambre. 

3. Cajas de Petri para la recoleccicSn de sangre, 

4. Caja pe petri para la dasinfeccidn da las asas -

de alambra. 

s. Desinfectante. 

s. Cubeta para agua. 

?, Telas suaves. 

B. Caja de lhicel con sus respectivos congelantes. 

9. Cepillo pare la limpieza de las asas de alambra. 

10. Recipiente para la desinfeccidn de las cajas de 

petri. 

11. Mesa de lámina para la contenci6n del material .:

mencionado. 
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B. YETODOLDGIA. 

a. Lugar de Ejacucidn .. 

Este trabajo se realiz6 en el rastro de av~s de Nui:r!, 

cos, ubicado en Tepeji del R!o, Hg., efectuando les -

pruebas en 1513 pollos de engorda, de diferentes pro

cedencias. Estas pruebas fueran realizadas en difer~ 

tes feches. 

b. Seleccidn de la muestra. 

·Se determind' que el muestreo se realizara en 1513 aves, 

debido a que se contaba con 3 frascos de cada antíge

no y cada frasco contiene antígeno suficiente para -

500 pruebas. 

Las muestras fueron tomadas al azar, dependiendo de 

la velocidad del sacrificio y el equipo con el cual 

se contaba para la realización de la prueba. Se llev.e_ 

ron a cabo en aves de diferentes procedencias y dife

rentés f'eehas. 

c. Forma y Procesamiento de la muestra sangu!nea. 

la sangre se colectd e.n cajas de petri el momento de 

la yugulacid'n y de inmediato se procedía a realizar - · 

la prueba, af'ectu&ndola en la sonagra para evitar que 

al áol al elevar la temperatura evaporara el ant!ge

no y la lectura fuera err6naa; la place de ant'llisia -

se mantwo entre 21°c. y 26°C., ye qua les temperat11-

ras mc!s bajas afecten la lectura; el antígeno ful! - -

tTesco y se conservd e 4ºC. 

" 
'" 
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d. Lectura de las pruebas. 

Las reaccionas positivas de pulorosis y ti.Posis apa

recen dentro da un lapso de 30 segundos. Se ob•· cntan 

grumos de color azul rodeados da espacios parcialmen

te claros. En algunas ocasiones se observa una grenu-

lacidn apenas visible y puede haber una ~ina flocu.la

ci~n marginal un poco antes da qua la muestra seque. 

Estos casos son negativos. Las reaccionas no se deben 

de leer despu§s de transcurrir 2 minutos. 

',·.,· 

.E-· 

•• 1 •• 
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V,. REStll.T;\006. 

A. Con el antígeno K polivalente de Salmonellf.l oullo-

3:.!:!!!!. (PRONABIVE), resulte.ron 15 aves con reacci6n positiva de 

las 151S probadas. Lo cual representa el a.~ del.total, ad2_ 

m6a se presentaron 3 re~cciones déüiles. 

B. Con el ant!geno K polivalente (SALSBLRY), resulta

ron 10 reactores positivos de las 1513 aves probadas, lo cual 

Significa el o.s% del total, ademés se presentd una reaccidn 

rUfüil. 

' '~ . . 
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TOTAL DE REACCIONES POSITIVAS A SALMONELLA PULLCRW/SAL-

UONELLA GALLINARUM, SEGUN PROCEDENCIA DE LAS AVES. RAS -

TAO NUTRICOS, TEPEJI oa RIO, HGO.· 1984. 

AVES MUE~ AEACCION AEACCION 
PROCEDENCIA POSITIVA POSITIVA 

TREADAS, PAONABIVE SALS8l.RY 

LA MIRVIANA 45 2 4.4 2 a .. 4 

SN. JUANICO 164- 2 1.2 l 0.6 

COLON 9 o º·º o o.o 
AJUCHITLAN 21 o o.o o o.o 
EL COYME 31 1 3.2 o o.o 
HUICHAPAN so o o.o o o.o 
JILDTEf'EC 289 o o.o· o o.o 
STA, MARIA 32 2 6.2 1 3.1 

AMEALCO 264 3 l.l 3 1.1 

EL ROSAL 12 o o.o o o.o 
TECOZAUTLA 380 2 o.s 2 o.s 
SN, FC(.1 0 119 2 1.6 1 º·ª 
P. ESCOBEDO 53 o o.o o o.o 
E. MONTES 34 1 2.9 l 2.9 

TOTAL 1513 10 o.a 

ROOAIGUEZ V., E. 
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VI. OISCUBION. 

Originalmente se pensó realizar el muestreo de lea 1513 aves 

en 3 diferentes rastros. de aves para conocer la frecuencia en la 

presentacidn de antic1Jerpos contre §almonella oullorum/Salmonella 

gallin~u!!!, basdndose en reportes encontrados en diferentes publi

cacioneG que indicaban un elevedo índice en el hallazgo da la enfer 

medad.(2,3,?,16) 

Sa determin6 que se efectuara en 3 rastros para abarcar u~ -

mayo¡> namero de zonas av!colas que pudieran reflejar la situación 

de prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, no se pudo reali

zar tal como estaba planeado ye que observo que exista un factor -

qua altera los resultados, ':! es que, cuando el m~todo de sacrifi

cio es por Yugulaci6n interna, la sangre se contamina con saliv~ 

que al reaccionar con el ant~gano provoca falsos positivos y por -

lo tanto se resolvid realizar todas los pruebas en el rastro de ~ 

Nutrices, donde la Yugulaci6n es externa. 

Le frecuencia de anticuerpos conb'.'a s. oullorum/s. gallinarum 

encontrados mediante la prueba de Aglutinaci6n en placa para el ~ 

~nt!geno Pronabive fud de 0.9i y para el antígeno Salsbury fu~ de 

0.5%, esto refleja un bajo porcentaje de r~actores positivos. 

En comparacidn con otros re~ultados de aislamiento de Salmen!_ 

las en pollos, el resultado continaa siendo bajo, pues en pollos -

aparentemente sanos se ha encontrado 1.3% de incidencia (l); ade

m~s de que no refleja los reportes habidos de elevado índice de -

la enfermedad.(3.7,16) 
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VII. CONCLUSIONES. 

a. En este trabajo no se traM de valorar o comparar los 

antfgenos pullorum K pol.1.valente de Salsbury y ?ronab:.ve. Sr "':·a

td de hacer una deteccidn de anticuerpos contra Salmon~lla pullo

rum/.§!!lmonella gallinarum para conocer la frecucmcia en su presen

tación. 

b. Los resultados obtenidos reflejan un bajo índice de Pu

lorosis y Tifoidea Aviar, pues solo 0.9~ de). total de las aves mue.=, 

treadas reaccionaron positivamante, tomando en cuent~ el dato ~s 

alto. 

c. Lo anterior puede atribuirsa a que las aves pueden ser 

tratadas con furazolidona en un caso de brote o como medida de - -

prevencidn, provocando que con el tiempo se vuelvan negativas a la 

prueba de aglutinacidn. Esto quiere decir quo la admintstracidn d~ 

_la droga interfiere con dicha prueba, ya que algunos animales aun

que no eliminan microorganismos fecales, continuaran alojando a ~ 

las microorgamismos en algunos drganos y como unos cuantos anticue;t 

pos son eliminados al torrente sanguíneo, la autenticidad de la -

prueba se ve afectada. 

d, la diferencia en los resultados existente entre los 2 -

ant!genos puede deberse a diferencias en la especificidad y sensi

bilidad de cada ant!geno, desafortunadamente esto no se pudo valo

rar dado que no se contd con al patrdn de referencia.· 



Se debe de tome.z- en cuenta que el trabajo fu~ realizado en 

una empresa donde todo el ciclo de producci~n es llevado a cabo 

por la misma cnmpañíe, desde la reproducción, incubación, engorda 

hasta el sacrificio, siendo 6sto importante para la interpretaci6n 

de los resultados, pués al ser un universo cerrado y llevado con 

el m.i..smo mane.jo, no refleja la situaci6n del resto de la poblaci6n 

avícola. 

Por otra parta, se encontraron 3 reaccionas débiles para el 

antígeno Pronabive y 1 pera el antígeno Salsbury, estas suelen -

presentarse ocaeionalmente como resultado de reaccionas cruzadas -

con otras salmonelas (15). Adem~s de que la prueba tiene sus limi

taciones, puesto que por lo general no es lo suficientemente asns.!, 

ble, reactores con líneas de fimbrias en donde la aglutinaci~n de 

la prueba de sangre completa es solo parcialmente completa después 

de 2 minutos en la placa, provocan lecturas err6ne9s falsas negat.!, 

vas.(15) 

IÍ 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

A.' Dada qua el estudio se efectud en una poblaci~n cerrada, 

es conveniente que sa lleven a cabo muestreos en po' lac!.onP:: ;;..ls 

abiertas qua reflejen la situacidn verdadera da Salmonelos1s en al 

pa:ts. 

B. La Carr.::>aña tlacional contra la Pulorosis y Tifoidea Aviar 

deberla hacer co~paración de ,,os ant:Cgenos comerciales frente al -

ant!geno patr6n para conocer sensibilidad y especificidad de éstos 

y que garanticen un diagndstico veraz. 

c. Es de vital importancia que al detectar reacciones débi

les las aves sean mandadas al laboratorio para examen bacterioló

gico y seroldgico; dada la imperante necesidad de eliminar estos -

reactores para lograr la mencionada erradicación. 

O~ Para futuros trabajos cuyos muestreos sean realizados a -

nivel de rastro, se debard tomar en cuenta que la yugulacidn intEl!:, 

na contamina la sangre con saliva lo cual provoca reacciones fal

sas positivas. As! tambi~n la sangre samicoagulada ~oja resulta

dos err!Sneos. 
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