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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluó las condiciones sanitarias de manejo de catorce 

granjas aculcolas de los estados de México y Morelos. 

Se analizó la calidad bacteriológica del agua de los estanques del alimento 

balanceado con que alimentan a los organismos que cultivan y a los mismos peces 

que manifestaron signos de infección. En todas las granjas se registraron 

condiciones ambientales, biológicas y de explotación para que se exprese la 

enfermedad infecciosa. Los patógenos aislados Vibro fluviales, Vibrio alqinolvticus, 

Aeromonas hvdrophila, Pseudomonas spp, Flavobacterium meningosepticum, 

Serratia plvmuthica y Alcaliones spp, se encontraron presentes y dominando la 

microflora bacteriana de las tres tipos de muestra y en todas las granjas se 

inocularon experimentalmente esta bacterias en peces sanos (Cyprinus cado), 

comprobando su capacidad para provocar infección, mediante el cumplimiento 

experimental de la serie sucesiva de eventos conocidos como Postulados de Koch, 

además de la formación de anticuerpos para los casos de individuos que sobreviven 

la infección. Se definieron a los patógenos estudiados como oportunistas, 

caracterizándose los cuadros clínicos provocados en cada caso, coincidiendo con 

diferentes ictiopatólogos consultados. Se consideró como aportación original la 

signologla obtenida de V. fluvialis y Alcaliaenes spp., así como la propuesta del 

primero como patógeno de peces, y el segundo como oportunista en situaciones 

ambientales criticas. 

La elaboración a nivel artesanal de una vacuna contra enfermedades bacterianas 

como fue para A. hvdrophila tuvo altas posibilidades de éxito, lográndose más 

porcentaje de individuos con respuesta inmune alta cuando se vacunó a los peces 

con suero obtenido de organismos de la misma especie, que cuando se les vacunó 

con suero de mamífero. 



INTRODUCCIÓN 

Una de las características de la acuicultura intesiva es el manejo de altas 

densidades de organismos cultivados en un volumen finito de agua con la idea de 

producir mayor cantidad de proteína de origen animal para consumo humano. En 

tales condiciones de alta densidad de población las enfermedades infecciosas son 

una amenaza constante para el éxito de la producción (Ellis, 1988). 

Por lo anterior la sanidad aculcola adquiere una creciente importancia económica 

que hace necesario combatir estas enfermedades, tanto en la práctica como en la 

investigación pretende la prevención, el diagnóstico y el control de enfermedades de 

los organismos (Kinkelin et al. 1985). 

El estado de enfermedad se detecta en los peces por la aparición de anomallas 

en el comportamiento (signos) y la integridad corporal (lesiones), lo que supone un 

descenso del rendimiento, lo que coloca al organismo en desventaja con los demás 

miembros de su especie y, a menudo, causa la muerte de los sujetos afectados 

(Austin y Austin, 1987; y Campbell. et al. 1979). 

Son necesarias tres condiciones para que se exprese la enfermedad: el 

hospedador debe ser receptivo; el microorganismo debe ser virulento y deben 

intervenir factores que favorezcan la enfermedad, los cuales reunan condiciones 

extrínsecas ambientales o de explotación que serán las que rijan el equilibrio 

establecido entre el patógeno y su huésped (Kinkelin. 	01.1985 y Austin y Austin, 

1987). 

La enfermedad puede ser causada además por un desorden genético, una herida 

fisica, el desbalance nutricional y por factores tales como la contaminación, 

patógenos o la combinación de estas posibilidades (Kinne, 1980). 

La prevención proporcionará las medidas tendientes a evitar el ingreso, aparición 

y dispersión de condicionantes que propicien la enfermedad en las poblaciones de 

organismos cultivados en las granjas acuicolas así como la eliminación o 

disminución de condiciones estresantes (Piper, et al. 1992). 

Para prevenir el contacto del patógeno con los organismos cultivados, se debe 

poner en práctica una serie de acciones tales como someter a revisión minuciosa los 
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ingresos de organismos con el objeto de confirmar que estén libres de ellos; la 

expedición de un certificado sanitario que establezca su ausencia; la existencia de 

estanques de cuarentena en donde mantener el lote de peces para su vigilancia, 

previa a la distribución definitiva al interior de la granja; la limpieza e higiene de todo 

tipo de utensilios que entren tanto en contacto con los organismos como con la 

estanquerla y piletas, asi como la extracción de organismos muertos o enfermos en 

cualquiera de las fases de desarrollo para su posterior incineración, o bien, 

quemarlos con cal viva. Todo esto Implica una revisión rutinaria, constante y 

permanente de las Instalaciones. Se recomienda que los estanques estén aislados 

unos de otros, evitándo el desagüe de uno en otro; de la misma forma se 

recomienda la instalación de filtros. Se debe evitar en lo posible la manipulación de 

los organismos, ésto puede constituirse en oportunidades potenciales de infección al 

generar tensión y heridas en sus cuerpos. Se recomienda el uso de anestésicos 

durante el manejo (Piper, et al. 1992). 

Al proporcionar el ambiente adecuado para el organismo cultivado, se logra 

desfavorecer al patógeno, esto es: al controlar las caracteristicas fisicas y quimicas 

que definen una adecuada calidad de agua como: temperatura, pH, oxigeno disuelto, 

dióxido de carbono, dureza, alcalinidad, sólidos disueltos, amoniáco y salinidad. Se 

recomienda llevar a cabo el monitoreo rutinario de estos parámetros. 

La nutrición adecuada de los organismos es de gran importancia para su 

desarrollo y crecimiento saludable, la forma y frecuencia de alimentación debe 

definirse con exactitud para cada fase: larvas, alevines y juveniles, en proporción a la 

biomasa. 

El almacenaje del alimento balanceado debe ser diseñado del tal manera que se 

evite su deterioro, también debe llevarse un registro del control de calidad 

bromatológica y micobiológica, el cual debe porporcionar el proveedor (Contreras, 

1988; Piper et el. 1992; Negrete y Romero. 1993). 

El registro de datos tales como mortalidad e historial sanitario son de gran utilidad, 

asi como el registró del uso de sustancias químicas con fines profilácticos 

(Contreras, 1988). Las enfermedades de origen bacteriano son las causantes de 

altos indices de mortalidad en peces en cautiverio, se estima que el 10% del bagre 
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cultivado se pierde debido a este tipo de enfermedades infecciosas, que pueden ser 

prevenidas (Jiménez et al. 1986): infecciones como la septicemia se presentan en el 

85% de las piscifactorías del país (Secretaria de Pesca). En un estudio realizado en 

Amanalco de Becerra Estado de México, durante el ciclo de producción 1988, se 

registró una mortandad del 35% de la producción, sin considerar la mortalidad 

natural (20% de la inversión total). (Comunicación personal del ejidatario). 

Estos bioagresores, las bacterias, pueden estar actuando como patógenos 

primarios o como invasores oportunistas de un huésped ya infectado y en estado 

subagudo, ocasionado por otro patógeno. 

Un gran número de esta bacterias tienen como hábitat los ambientes acuáticos, 

pero en el caso especifico de los estanques rústicos, en donde se reporducen peces 

o cúalquier organismo acuático suceptible de ser cultivado intensivamente se 

agudiza la ocurrencia de infecciones de origen bacteriano. Sin embargo, la compleja 

interacción agente inffeccioso huésped, en este ambiente, permite que éste úlitmo 

pueda Negar a sobrevivir sano en presencia continua del patógeno. 

Cuando el entres ambiental ocurre, el equilibrio se altera favorece la dominancia 

del patógeno y si el huésped no se adapta al cambio, la inffección se presenta e 

incrementa las posibilidades de muerte de los individuos (Pillay 1992), 

La presencia constante de patógenos en el ambiente obliga a distinguir los 

patógenos nativos oportunistas, que pueden causar enfermedad sólo cuando 

circunstancias inhabituales favorecen su crecimiento, de aquellos organismos 

obligados que causan enfermedades y que no pueden sobrevivir libres en la 

naturaleza sin un huésped susceptible o transportador presente (Pillay, 1992). 

La bacteria se pone en contacto con el huésped por acarreo en el agua, asociado 

a partículas tales como el sedimento y las heces, por contacto directo o indirecto con 

otros animales, o bien por la presencia de estos patógenos en el alimento (Munro, 

1980). 

Los estanques fertilizados con aguas no tratadas u otros desechos puede 

contener gran diversidad de patógenos de humanos o de otros animales domésticos. 

La Introducción de especies exóticas trae como consecuencia el incremento 

significativo en la variedad de microorganismos patógenos al ambiente. Al prevalecer 
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patógenos en los lotes de peces Infectados carentes de síntomas clínicos , como fue 

el caso de la infección viral de necrosis pancreática y la enfermedad entérica de la 

boca roja (Munro et al., 1976 y Phillips et al., 1985). 

No son las bacterias consideradas patógenas las que se aíslan normalmente de 

sujetos enfermos, sino las bacterias que normalmente se presentan en los hábitats 

acuáticos y que se consideran habitualmente comensales del pez. Sin embargo, no 

se ha podido establecer con precisión la existencia de una microflora bacteriana 

especifica en peces, ni tampoco se han definido las asociaciones bacterianas en 

piel, branquias e incluso en el tubo digestivo, que reflejen en mayor o menor medida 

la composición cualitativa y cuantitativa de la flora bacteriana acuática circundante 

(Horsley, 1977). 

Ante esta incertidumbre es de gran trascendencia el conocimiento de las 

bacteriosis por las pérdidas económicas que ocasionan en cultivos extensivos, y por 

su impacto sobre poblaciones naturales de peces y por la amenaza sanitaria que 

representan para la salud pública (Kinkelin, et al., 1985). 

La presencia en el ambiente acuático, Incluso en el mismo pez, de bacterias ya 

reconocidas como patógenas como: Aeromonas salmonicida, Vibrio parahemolyticus 

y Yersinia ruckeri, permiten tomar las medidas preventivas adecuadas, sin embargo, 

la presencia de enterobacterias, como Alcalkienes spp y Serratia plimuthica, entre 

otras, que si bien son consideradas dentro de la microflora bacteriana normal de los 

peces (Horsley, 1977), al manifestarse condiciones adversas al organismo cultivado, 

bajar las defensas del pez, se pueden comportar como patógenos oportunistas y 

manifestar polibacterlosis, pudiendo llegar a epizootias (Bullock y Sniezko 1969). 

Habitualmente las enterobacterias han sido reconocidas como patógenos de 

humanos, animales y hasta de plantas. Proteus rettaeri y dos especies de Serratia, 

también han sido implicadas en enfermedades de peces (Roberts y Bromage, 1993 y 

Nieto et al. 1990). Como estas enterobacterias son ubicadas en el ambiente 

acuático, no sorprende que algunas puedan ser patógenos oportunistas de peces, 

reptiles e insectos, representando un particular peligro en embalses de agua, que 

están en constante exposición con materia fecal al ser fertilizados con abono de 

aves (Bejerano et al. 1979). 



Las bacterias del género Vibrio, como Vibrio parahemolyticus, Vibrio ordali, y 
• 

Vibrio vulnificus, entre otros, son patógenos de peces marinos, todos asociados con 

septicemia bacterial aguda. V. aloinolvticus fue causante de problemas como invasor 

secundario de Sparus auratus en Israel, (Colomi y Paperna 1981), se ha reportado 

también en aguas japonesas por Muroga et al. (1979) y Biosca et al. (1991). 

Es dificil definir si los microorganismos en el pez enfermo son perpetuadores del 

estado insalubre, son invasores secundarios de los tejidos dañados, son miembros 

normales de la microflora bacteriana o son contaminadores. Similarmente, es 

cuestionable si el invasor podría ser más apropiadamente descrito como patógeno 

primario u oportunista (Austin y Austin, 1987). Por lo tanto, cabe preguntarse cuáles 

son los criterios para considerar si un microorganismo es patógeno y de que tipo. 

Robert Koch propuso una cadena lógica de acontecimientos experimentales como 

prueba inequívoca de la conexión etiotógica entre una bacteria especifica y la 

enfermedad (Fuerst, 1984). Se confirma sal la patogenicidad de un microorganismo 

al verificar se cumplan estos acontecimientos, mejor conocidos como Postulados de 

Koch (Austin y Austin, 1987). 

Los agentes biológicos causantes de infecciones no pueden ser erradicados 

definitivamente. Aún cuando exista la evidencia de que la enfermedad ha 

desaparecido siempre cabe la posibilidad de portadores asintomáticos y la 

enfermedad puede aparecer en cualquier momento, sobre todo si los peces están 

sujetos a condiciones desfavorables de manejo y la calidad de agua es deficiente 

(Austin y Austin, 1987). 

Las medidas curativas tradicionales como puede ser la quimioterapia; 

especificamente los antibióticos, pueden proveer, una ayuda significativa o contribuir 

a controlar las enfermedades bacterianas, pero se han detectado problemas 

asociados con el desarrollo de cepas resistentes (Orina, et al., 1978 y Aoki et al, 

1971). 

Es en contra de estos antecedentes que las vacunas bacterianas han sido 

concebidas a jugar un papel potencialmente importante en la acuicultura, por requerir 

de productos económicos de fácil uso y confiables tanto para la especie en 

producción, como para el ambiente ecológico controlado (Jiménez et al. 1986). 



Los peces, al igual que en la mayoría de los vertebrados, cuentan con un sistema 

inmune adaptado al medio en que se desarrollan, que los dota con mayor capacidad 

para contrarrestar las agresiones de agentes patógenos. Desde el punto de vista 

funcional, este sistema cumple con su función en forma integral en organismos de 

vida libre, sin embargo, para los peces que se encuentran confinados en cultivos 

Intensivos y están expuestos a mayores tensiones que en su medio ambiente natural 

es dificil de encontrar. Es por eso, que para la acuicultura es de primordial 

importancia el conocimiento primario de las diferentes estructuras del sistema 

inmune de los peces, para de esta manera lograr contener o erradicar las 

enfermedades. Comp parte del sistema inmune de estos organismos se encuentran 

moléculas como son las: inmunoglobulinas transferrinas, lisozimas, quitinasas, 

aglutininas, lisinas naturales y precipitinas, que tienen un rol importante, pues actúan 

de diferentes formas a mantener al pez en estado de salud. Otro aspecto importante 

en acuicultura, es elaborar diferentes tipos de vacunas bacterianas para 

contrarrestar el peligro de patógenos que se manifiestan en los diversos cultivos 

aculcolas. 

Actualmente se ha elaborado vacunas para prevenir una gama muy restringida de 

infecciones bacterianas en peces como la furúnculosis y se esta en vías de obtener 

la vacuna contra la Edwarsiellosis (Ellis, 1988). A nivel nacional se cuenta con la 

vacuna contra la furúnculosis experimentalmente. Es de suma importancia contar 

con vacunas que se elaboren a partir de cepas nativas obtenidas de los ambientes 

en donde se están detectando las infecciones. 
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OBJETIVOS 

1. Establecer las condiciones sanitarias para el manejo de granjas piscícolas en los 

estados de México y Morelos. 

2. Definir el riesgo de infección que representa la presencia de bacterias de interés 

Ictiopatológico, en los cultivos de peces de importancia comercial. 

3. Instrumentar un método artesanal de prevención contra bacterias ictiopatógenas 

que pongan en riesgo la producción aculcola. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.1.- Efectuar la prospección de los factores que condicionan la producción y manejo 

de granjas aculcolas, desde el punto de vista de la sanidad aculcola. 

1,2 - Determinar la calidad bacteriológica de los ingresos de: agua de los estanques, 

alimento balanceado para nutrir a los organismos cultivados y de los organismos 

cultivados. 

2.1 - Identificar las bacterias patógenas para organismos acuáticos de interés 

comercial presentes en diferentes granjas piscícolas en los estados de México y 

Morelos. 

2.2 - Determinar los géneros de bacterias que puedan constituirse en un riesgo de 

salud pública, aislandolas de organismos cultivados para consumo humano. 

2.3 - Comprobar si la microflora bacteriana aislada de peces enfermos de granjas 

piscícolas provocan infecciones en peces sanos. 

2*.4 - Efectuar la caracterización diagnóstica en peces (Cvorinus cado y 

Oncorhvnchus mykiss) inoculados experimentalmente con cepas bacterianas 

aisladas de peces enfermos de las granjas piscícolas de los estados de México y 

Morelos. 

2.5 - Establecer la similitud entre las diferentes caracterizaciones diagnósticas de 

diferentes etiología. 

3.1 - Instrumentar un método artesanal para la inducción de la respuesta inmune en 

peces, (Cycirinus cado), contra la septicemia hemorrágica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron al azar catorce granjas acuiculas de los estados de México y 

Morelos (anexo 1 y 2). 

Se efectuaron tres muestreos, durante los periodos de invierno y primavera de 

1990-1994. En este periodo se efectuarán la prospección y registró de 

observaciones respecto a las condiciones sanitarias de manejo en la producción de 

cada una de las granjas. Se tomaron muestras de agua de los estanques de cultivo 

de organismos, del alimento balanceado que se les proporciona y tamblen de los 

peces que se estaban cultivando en ese momento. Para recabar la información 

sobre el manejo sanitario se aplicó una encuesta al responsable de cada granja. 

La encuesta contempla 48 variables que definieron las condiciones de manejo y 

producción piscícola desde la perspectiva de la Sanidad Aculcola, para lo cual se 

siguieron los criterios de Piper, et al, (1992) y Contreras (1988). Se le asignó un 

puntaje a cada ua de las variables agrupadas en los diferentes aspectos de acuerdo 

a la relevancia que tienen como condicionantes de infecciones. 

El mismo die que se efectuaron las observaciones se obtuvieron las muestras. 

Las muestras de organismos se tomaron directamente del riñón de los peces que se 

detectaron enfermos al manifestar lesiones y signos de infección (Austin y Austin, 

1987 y Munro, et al., 1976). Las muestras de agua se tomaron de la entrada y salida 

de los estanques y a 50 cm de la superficie, en frascos de vidrio de 270 ml, con 

tapón de rosca de baquelita con 1 ml de tiosulfato de sodio al 1% esteriles (APHA, 

1992). Las muestras de alimento balanceado se obtuvieron directamente de los 

costales, en bolsas estériles de plástico Millipore. Los organismos muestreados se 

capturaron con red de cuchara, se les anesteció con xilocalna durante tres minutos, 

se efectuó la disección abriendo por arriba de la linea lateral y a lo largo de todo el 

pez exponiendo el riñón, para extraer una muestra de este órgano con una asa 

bacteriológica, se sembró en placas de medio cerebro corazón (BHI) y medio de 

triptisoya caselna (TSA) en condiciones estériles. Se dejó crecer a temperatura 

ambiente por 24 horas (Austin y Austin 1987). Las muestras de agua y alimento se 



trasladaron refrigeradas a 4°C, al laboratorio de Microbiología de la UAM-X, donde 

se efectuó su estudio. 

Procesamiento de Muestras 

Con las muestras de agua se efectuarán diluciones a la décima, con agua estéril 

con buffer fosfato (APHA, 1992), sembrándose 0.1 ml de las diluciones sobre placas 

de medio de BHI y TSA, esparciéndose con una varita de vidrio acodada, 

incubándose durante 24 horas a temperatura ambiente. 

Igualmente las muestras de alimento balanceado fueron diluidas a la décima, 

disolviendo 10 grs del alimento en 90 ml de agua destilada con buffer fósfato y 

esterilizada (APHA, 1992). Se sembró 0.1 ml de las diluciones en placas con medio 

de BHI y TSA, se esparció homogéneamente sobre la superficie de la placa del 

medio con una varilla de vidrio acodada, se incubó a temperatura ambiente durante 

24 horas. Una vez obtenido el crecimiento de las colonias, se seleccionó al azar y 

por su morfologla las colonias aisladas para su purificación, se efectuarán sucesivas 

resiembras en placas con medio de BHI y TSA, hasta lograr un crecimiento 

homogéneo de las colonias (APHA, 1992). 

Se definió la morfología celular y la pureza de las cepas aisladas, por 

observaciones con microscopio de contraste de fases. Se efectuó la tinción de Gram 

y se identificarán usando la Técnica del API-20E (Analytical Profile Index. 1989) y a 

McFaddin (1990). 

Se seleccionaron las especies con mayor presencia en las muestras de todas las 

granjas estudiadas, para comprobar su capacidad patogénica. 

Por un periodo de ocho días se mantuvieron en observación dos lotes de peces 

(Cyarinus carpiol, de diferente procedencia; uno provenla de granjas piscícolas (lotes 

1,3,4 y 5) que representan las condiciones de manejo en estos centros de 

producción y el otro de la planta de producción Aculcola de UAM-I (lotes 2, 6 y 7), 

que mantiene condiciones sanitarias de manejo óptimas, para aclimatarlos, se 

seleccionaron aquellos individuos que no manifestaron lesiones y signos de 

enfermedad. Se prepararon nueve lotes de diez peces cada uno, siete fueron 
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experimentales a los cuales se les inoculó un patógeno diferente y dos lotes de 

diferente procedencia cada uno se mantuvieron como control. Con el objeto de 

verificar si los peces hablan tenido contacto previo con algun patógeno, 

especificamente con los inoculados, se efectuó la titulación de las inmunoglobulinas 

de los peces para lo que se extrajeron 2 ml de sangre directamente del corazón con 

jeringas estériles previamente heparinizadas; depositandose en tubos Eppendorf, se 

centrifugó por un minuto a 2000 revoluciones por segundo, con una microcentrifuga 

Eppendorf. Con el suero se realizó la titulación de inmunoglobulinas por el método 

de dilución paralela. As1 mismo se efectuó también la titulación de inmunoglobulinas 

de los peces que sobrevivieron a la inoculación experimental (cuadros 6 y 10). 

Simultáneamente se procedió a la preparción del inóculo, con las siete cepas 

aisladas y purificadas anteriormente de los peces enfermos de las granjas piscícolas 

muestreadas en los estados de México y Morelos; Vibrio Fluviales, Vibrio 

alqinolyticus, Aeromonas spp, hvdrophila, Pseudomonas spp, Flavobacterium  

rbeningosenticum, Serratia plymuthica y Alcaliqenis spp. El inóculo se preparó 

siguiendo el método de Michel (1980), de la siguiente forma: diluyendolo en tres 

frascos de vidrio con tapón de rosca de baquelita con 90 ml de infusión cerebro 

corazón (BHI), a la décima (10-', 10-2  y 104). Se sembró en placas con medio de BHI 

0.1m1 de cada dilución, distribuido sobre la superficie homogéneamente con una 

varilla de vidrio acodada, se incubó a 24°C durante 24 horas, se contarán las 

unidades formadores de colonias con un contador de colonias tipo Quebec. 

Los peces fueron Inoculados vía intramuscular por debajo de la aleta dorsal y por 

encima de la linea lateral. La cantidad de inóculo se estableció en proporción a la 

talla de cada pez, de acuerdo a Michel (1982). Cada diez peces se inocularon con un 

patógeno diferente: Vibrio fluvialis (lote 1). Vibrio alginolvticus (lote 2), Aeromonas  

hydroohila (lote 3), Pseudomonas spp (lote 4). Flavobacterium meningoseeticum  

(lote 5), Serratia plvmuthica (lote 6) y Alcalígenes spp (lote 7). A los peces control se 

les inyectó únicamente agua destilada estéril. Los lotes control estaban conformados 

por diez peces de la granja piscícolas y diez de la planta Aculcola de la UAM-I. 

A partir de este momento se inició el registro de todos los cambios de 

comportamiento, alteraciones, lesiones corporales y necropsia, siguiendo los criterios 
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de Reichenbach (1982) y Piper et al. (1992), para la caracterización diagnóstica 

cuadro 7). En los casos de muerte de los peces al iniciarse la necropsia, se aisló 

una muestra directamente del riñón con una asa bacteriológica en placas de BHI, en 

condiciones completamente estériles. Se procedió a la purificación de la cepa, hasta 

recupera el patógeno en cultivo puro, para lo que se observó por contraste de fases 

la morfologla celular, se hizo la tinición de Gram y se identificarán los patogenos 

recuperados, se uso la técnica API-20E. (Analytical Profile INDEX, 1989). 

Los resultados sobre signologia y necropsias se comparó con los reportados por 

diferentes ictiopatologos (cuadro 9), 

La siguiente parte del trabajo se llevó a cabo a través del cumplimiento de tres 

fases, se requirió de un total de 150 peses sanos (Cvprinus carpio), los peces 

requeridos en cada una de las fases fueron observados y aclimátados previamente 

durante un periodo de ocho días, se sustituyeron los individuos que manifestaron 

anomalías en su comportamiento y en su integridad corporal. 

Fase I.- Inducción de la Patogenicidad. 

De la placa del BHI donde se sembró para su crecimiento la cepa pura 'de 

Aeromonas hvdrophila, se extrajó tres porciónes del cultivo, con una asa 

bacteriológica de 5 mm de nicromo, misma que se disolvió en una solución de 50 ml 

de BHI, contenidos en un frasco vial de vidrio con tapón de caucho, sellado con arillo 

metálico, se dejó incubar a baño María por 24 horas a 20°C. Este inóculo se 

administró vía intramuscular, por debajo de la aleta dorsal y por encima de la linea 

lateral en la cantidad de 1 ml, a 30 peces sanos. 

Una vez infectados se les colocó en una tina equipada para tal fin, se adaptó 

Igualmente otra tina para un segundo grupo de 30 peces a los que se les administró, 

de igual forma, 1 ml de agua destilada estéril, conformando el lote control. 

Después de la muerte del los peces, se efectuó la disección aislándose en 

condiciones estériles una muestra de sangre del riñón, con una asa bacteriológica 

estéril. Ya sembradas en placas de BHI y TSA para su purificación, se observó la 

morfología celular auxiliado con un microscopio de contraste de fases y se efectuó la 
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tinción de Gram. Se concideró para la identificación únicamente los bacilos negativos 

usando para su identificación la técnica de API-20E (Analytical Profile lndex, 1989). 

Fase Obtención de la respuesta Inmune. 

a) Mamlfero (Conejo) - Pez 

Del cultivo puro de Aeromonas hvdrophila, recuperado de los peces infectados en 

la fase anterior se preparó de nuevo el inóculos. Siguiendo los mismos pasos. En 

esta ocasión despues e incubarse por 24 horas a baño Maria con agitación a 

temperatura de 20°C, se atenuó la cepa agregando 2 ml de fenol al 10% dejandolo 

crecer de nuevo a baño Maria con agitación por 24 horas más y a 20°C. Se 

inocularon tres conejos adultos previamente observados durante 8 días para 

aclimatar y determinar su estado de salud en cuanto a comportamiento e integridad 

corporal. Se inoculó a cada conejo 1 ml de la cepa atenuada cada 8 horas durante 

24 horas. Se esperó un periodo de tres semanas para la formacion de las 

inmunoglobulinas, despues se sangró a los tres conejos por la oreja con una jeringa 

estéril heparinizada, extrayéndo a cada uno 10 ml de sangre que fue centrifugada 

durante un minuto en tubos Eppendorf de 1,5 ml de dm a 2,000 revoluciones por 

minuto con una centrifuga Eppendorf (Fujitiara y Nakatari, 1970). Mediante una 

micropipeta se separó el suero de las células sangulneas y se administró a 30 peces 

sanos (Cvprinus carpio) 0.1 ml del suero con una jeringa estéril via intramuscular, por 

debajo de la aleta dorsal por encima de la linea lateral. Estos 30 peces conforman el 

lote experimental vacunado con suero proveniente de mamíferos, 

b) Pez - Pez 

Se procedió, a partir del inóculo preparado con las cepas de Aeromonas 

hvdrophila atenuado con 2 ml de fenol al 10% en caldo de BHI, a inocular en esta 

ocasión a 30 peces (Cvprinus carpio) sanos con 0.1 ml del inóculo con jeringas 

estériles, via intramuscular, por debajo de la aleta dorsal y por encima de la linea 

lateral. Se esperó por un periodo de tres semanas para la formación de las 

inmunoglobulinas, después del cual se sangró directamente del corazón de los 
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peces. Se centrifugó la sangre de estos en tubos Eppendorf de 1 .5 mm de diámetro 

por un minuto a 2,000 revoluciones con una centrifuga Eppendorf. Después de 

separar el suero de los peces con una micropipeta, se inoculó, en proporción a la 

talla de los peces (Michel 1982), 1 ml del suero a 30 peces sanos que confromaron 

un segundo lote experimental de peces vacunados pon suero proveniente de peces  

del mismo género y especie. 

Fase III. 

Se preparó nuevamente inóculo con las cepas recuperadas en la Fase I, de 

Aeromonas  hydroPhila, siguiendo los mismos pasos que en esa fase, se procedió de 

igual manera a inocular con una jeringa estéril, via intramuscular 2 ml del patógeno 

activo a todos los peces de los lotes experimentales vacunados de suero de 

mamífero, de suero de peces y a todos los peces del lote control (no vacunados). 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del estudio prospectivo de las condiciones sanitarias de 

manejo en las catorce granjas consideradas, se registraron en el cuadro 1. 

Tomando en cuenta que los aspectos fundamentales que se deben presentar en las 

instalaciones aculcolas para obtener un máximo rendimiento en la producción fueron 

calidad del agua, condiciones de bodega, estanquerla, limpieza e higiene en general 

y presencia de organismos cultivados enfermos, debiendo sumar 69 puntos como 

mínimo de 100; aquellas granjas que no cumplieron con este subtotal, no se 

consideraron desde el punto de vista sanitario. 

Únicamente las granjas 1 y 6 calificaron cerca a este puntaje mínimo, por lo que 

observan las medidas preventivas sanitarias mínimas. El resto de las granjas tienen 

graves carencias en acciones preventivas (cuadros 1 y 5). 

En términos generales, carecen de infraestructura tales como laboratorios y 

oficinas, en su mayoría las instalaciones permanecen cercadas evitando la entrada 

de fauna nociva. En nueve granjas se inician las acciones preventivas, aunque en 

cinco de ellas no se cumplen metódicamente. Los servicios generales cumplen los 

requisitos en ocho granjas. En cuanto a estanquería, suministro de agua y 

adecuación de los mismos para la especie que cultivan, sí se cumple con las 

características requeridas. Las medidas de limpieza e higiene en general no se 

siguen en lo mínimo, tres de las granjas en este aspecto calificaron con cero; en diez 

centros no se registra hasta el momento ninguna epizootia, sin embargo, en dos ya 

se reportó epizootias provocadas por Vibrio y Aeromonas, originadas probablemente 

por el suministro del agua, y/6 posiblemente por el ingreso de huevos importados, 

todo esto en condiciones de mal manejo. 

En ninguna de las granja se cuenta con estanquerla destinada para cuarentena. 

Las granjas no cuentan con personal calificado para el manejo sanitario. La calidad 

fisicoquimica del agua únicamente es el adecuado en ocho de las granjas, las cuales 

no llevan a cabo los análisis correspondientes, las seis restantes además de no 

contar con las condiciones adecuadas, tampoco miden estos parámetros, no 
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efectúan análisis microbiológicos, ni se lleva a cabo alguna disposición para controlar 

los ingresos de agua, alimento y organismos. 

En las granjas 3,4,5,7,8,10,11,12 y 14 en el momento de tomar las muestras se 

registraron peces con signos de infecciones, se calificó estos aspectos como 

negativos. Los resultados del análisis bacteriológico efectuados a las muestras de 

agua de los estanques, alimento y organismos, se registraron en los cuadros 2, 3, 4 

y5. 

Se identificó 23 géneros diferentes de bacterias pertenecientes a cuatro familias 

de bacterias Gram negativas: Aeromonadaceae, Vibrionaceae, Pseudomonadaceae, 

y Enterobacteriaceae, además de una especie de un "incerte sedis"; Flavobacterium  

meningoseoticum. (cuadro 2). 

En las catorce granjas estudiadas se mantiene constante una microflora 

bacteriana, con representantes de las cuatro familias en todas y cada una de las 

granjas, variando el número de patógenos diferentes que se encuentran, las granjas 

1 y 4 registraron el 78% y 74% de la variedad bacteriana, las granjas 9 y 10 el 65%, 

la 2, 3 y 5 un 57%, las granjas 11, 12 y 14 el 40%, en las granjas 7, 8, y 13 

registraron entre el 30% y 26% (cuadro 2). 

La variedad de la microflora bacteriana detectada en los tres ambientes fue 

constante, sin embargo, el agua de los estanques es el ambiente que presentó 

mayor número de microorganismos diferentes por granja, siendo las granjas 1, 2, 3,' 

4, 5, 9, 10 y 11 las que manifestaron mayor variedad bacteriana, siguiendo el 

ambiente de organismos cultivados en manifestar mayor cantidad de 

microorganismos, las granjas 1, 3, 4, 6 y 9 presentaron mayor variedad de géneros. 

El alimento balanceado registró menos géneros bacterianos, pero de importancia 

ictiopatológica, en las granjas 1, 4, 6, 9 y 11. las cuales tienen diferentes 

proveedores del alimento balanceado. 

La muestra de organismos cultivados en la granja 5 no registra ningún dato 

(cuadro 2), no se pudo efectuar el análisis bacteriológico ya que no se disponía del 

alimento, en el momento en que se efectuó el muestreo. Asimismo, en las granjas 6 

y 8 se registro poca variedad de patógenos, pero de alto riesgo ictiopatogénico. 
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Las especies identificados con mayor frecuencia fueron del género Aeromonas, se 

identificarán siete táxones diferentes: Aeromonas calco var. anitrant y var lowffi 

presente en 12 granjas y en los tres ambientes: Aeromonas hvdrophila está presente 

en todas las granjas y en los tres ambientes; Aeromonas formicans, Aeromonas  

proteolytica, Aeromonas punctata, Aeromonas shiqelloides, registradas con menos 

frecuencia que las anteriores, en los tres ambientes. 

Vibrio está representado en los tres ambientes por las especies; Vibrio fluvialis  

registrada en doce granjas, Vibrio parahemotvticus, presente en 10 granjas aunque 

en menor cantidad en los tres ambientes, Vibrio alainolyticus y V. vulnificus se 

encontraron con frecuencia mucho menor, Vibrio choterae El tor, se registró en siete 

granjas y en los tres ambientes. 

Pseudomonas manifiestó una frecuencia importante en las granjas y en los tres 

ambientes, sobre todo Pseudomonas  IQ. Otras Pseudomonas identificadas fueron: 

Pseudomonas mallei y Pseudomonas malthophilia (cuadro 2). 

Las enterobacterias presentes en todas las granjas y en todos los ambientes, 

representadas por siete géneros patógenos de animales y humanos, son: 

Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans, Ewingella americana, Klebsiella 

spp, Serratia plvmuthica, Yersinia ruckeri y Alcaligenes spp. (cuadro 3) 

Los microorganismos más frecuentes en estas granjas fueron Aeromonas  

hvdrophila, Aeromonas calco, var. anitrant, Vibrio fluvialis, Vibrio alqinolyticus, 

Pseudomonas spp, Pseudomonas malthophilla, Enterobacter agalomerans, Serratia 

plvmuthica y Alcaligenes spp. 

En el ambiente acuático dominan las mismas especies, al igual que en el 

ambiente orgánico. En el alimento aunque dominan los mismos géneros, disminuye 

notoriamente su frecuencia, se aprecia sobre todo la presencia constante de; 

Aeromonas hvdrophila, Vibrios fluvialis, enterobacterias y Pseudomonas (cuadro 3). 

De este grupo, las bacterias identificadas invariablemente en las granjas de los 

estados de México y Morelos, como patógenos ya reconocidos de peces son; 

Aeromonas formicans, Aeromonas hydrophila, Aeromonas proteolitica, Aeromonas 

punctata, Aeromonas shigelloides, Yersinia ruckeri y Vibrio alqinolvticus, 

Pseudomonas spp. Se desconoce la interacción de microorganismos como: 
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Alcalioenes, Serratia plvmuthica, Vibrio fluvialis, Vibrio parahemolycticus y Vibrio 

vulnificus con el huésped (cuadro 3). 

Se registraron once microorganismos patógenos de peces de los cuales 

Aeromonas hvdrophila, Serratia plvmuthica, Pseudomonas spp y Vibrio fluvialis, se 

aislaron con mayor frecuencia en las granjas, los restantes géneros entre ellos las 

enterobacterias y Pseudomonas: Alcaligenes spp Enterobacter acdomerans, 

Pseudomonas malthophilia, se registraron con alta incidencia (cuadro 3). 

Las granjas con más presencia de patógenos de alto riego para los organismos 

cultivados en ellas son la 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 13, calificaron además con bajo 

puntaje en el manejo sanitario (cuadro 4). 

El suero sanguíneo de los peces con los que se llevó a cabo la titulación de 

inmunoglobulinas, previa experimentación, presentaron aglutinación en los lotes 

inoculados con Vibrio fluviales, Aeromonas hvdrophila, Pseudomonas spp y 

Flavobacterium meninooseaticum, los demás lotes no presentaron aglutinación a 

ningún nivel (cuadro 6). 

Los signos y necropsias observados en cada uno de los lotes experimentales se 

reportan en el cuadro 7. En el grupo de peces inoculados con Vibrio fluvialis (lote 1)' 

se inició la signologla con derrames sanguinolientos en el cuerpo y alteraciones en la 

piel como exceso de moco, enturbimiento de la córnea de ambos ojos, las aletas se 

erosionán progresivamente, el comportamiento de los peces fue de aletargamiento, y 

nado lento. Toda esta signologla fue agudizándose rápidamente hasta la muerte de 

todos los organismos, tres de ellos a las 24 horas y dos a las 36 horas de ser 

inoculados. El signo más aparente en la necropsia en todos los organismos (cuadro 

No. 7) fue corazón, riñón e hígado desecho con puntos blancos. 

Vibrio alginolyticus inició la signologla con fuerte inflamación en la zona del 

inóculo, con necrosis a medida que avanzaba la infección, desprendimiento de 

escamas y de la piel del dorso del pez. Manifestó exoftalmia, marcada deformación 

del cráneo, y aletas eroslonándose progresivamente. El comportamiento inquieto del 

pez se tomó lento e inmóvil, terminó con nado desequilibrado y finalmente 

convulsivo. La necropsia se realizó, después de un periodo largo de infección, en los 

diez peces. Fue marcado el daño en los tejidos de todos los órganos incluyendo el 
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tejido muscular, además de hemorragia generalizada, con presencia de liquido 

achico. el cráneo deformado contenía gran cantidad de moco. 

El cuadro clínico iniciado con la infección provocada por Aeromonas hvdrophila 

(lote 3) originó la muerte al quinto d'a a todos los peces. La signologla se generalizó 

en todos los organismos mostrando piel enrojecida con zonas oscuras y manchas 

pequeñas blancas, cuerpo cubierto de moco, escamas caedizas, las aletas 

erosionadas terminaron sumamente dañadas, el opérculo se mantuvo abierto y 

enrojecido, córnea opaca con acentuada exoftálmia, vientre abultado y anorexia. El 

comportamiento se manifestó inquieto con nado espasmódico, vertical con boqueo 

en la superficie del acuario.. Posterior a la necropsia se observó el tubo digestivo 

usado, ano rojizo, riñón y gónadas liudas, hígado inflamado necrosado con derrame 

biliar, el corazón presentó manchas granulosas blancas, y ascitis aguda (cuadro 7). 

Pseudomonas spp (lote 4) provocó en todos los casos pérdida del color de la piel, 

la zona de infiltración necrosada, excesiva producción de moco y descamación, con 

aletas erosionadas y con furünculos, el cuerpo de estos organismos mostraron 

abultamiento a los costados con el eje longitudinal deformado, presentaron puntos 

blancos con apariencia algodonosa, exoftalmia y anorexia. Los organismos 

manifestaron inquietud con boqueo en la superficie del acuario, nado incoordinado, y 

convulsivo, durante el experimento presentaron diarrea. Tres de los cinco peces 

murieron a los seis días de provocada la enfermedad. Los resultados de la necropsia 

reportó; riñón necrosado con muy mal olor, puntos blanquecinos en el hígado, 

corazón e higado desecho. Los peces que sobrevivieron después de presentar un 

cuadro agudo hasta el quinto día, presentaron mejoría con ligeras recaídas durante 

diez días más, a partir de los cuales los peces superaron la enfermedad, continuan 

vivos y aparentemente sanos (cuadro 7) 

Los peces infectados con Flavobacterium meninoosepticum murieron todos 

después de manifestar un curso largo de enfermedad se observó la siguiente 

signologla: zona del inóculo y punta de las aletas oscuras, descamación, abundante 

producción de moco, cuerpo inflamado con manchas algodonosas, nado irregular 

con boqueo en la superficie del acuario, las aletas se erosionaron, inmovilidad 

progresiva hasta su parálisis, estos peces se golpearon con las paredes del acuario, 
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mostraron inquietud, convulsiones, anorexia, exoftalmia y córnea opaca. La 

necropsia indicó; el labio inferior de la boca ennegrecido, tubo digestivo dañado, 

riñón ulcerado, hígado dañado con ruptura de vesícula biliar, corazón usado al igual 

que el bazo y las gónadas, muy marcado el color verde de las heces, se presentó 

hemorragia interna generalizada. 

De los diez individuos inoculados con Serratia plymuthica sobrevivieron 

únicamente tres, todos los peces mostraron la siguiente signologla: el cuerpo se 

oscureció notoriamente, escamas caedizas, aletas con erosion y repliege, ligeras 

manchas oscuras en los opérculos, exoftalmia, pérdida del apetito, comportamiento 

inicialmente nervioso y nado irregular, se tomó lento e inmóvil. La lesión más 

evidente fue la calda de escamas, la destrucción del paquete muscular, hasta 

perforar músculo en el dorso del pez. La necropsia manifestó hemorragia 

generalizada en todos los órganos, con un daño importante al tejido muscular. Los 

tres peces sobreviven a dos meses del inóculo, han logrado cicatrizar la herida, que 

quedó con apariencia de quemada. 

El lote inoculado con Alcaligenes spp manifestó en todos los peces signologla 

general: descamación, aletas con ligera erosion, anorexia temporal e inmovilidad 

pasajera. Estos signos se manifestaron los cinco primeros días de ser infectados; 

posteriormente tanto su comportamiento COMO apariencia fue normal. 

El lote control registró organismos sanos en un principio, uno de los peces (pez 3) 

al décimo día manifestó un cuadro clínico agudo, con necropsia parecida con el lote 

experimental 2. Tres organismos manifestaron signos generales de enfermedad; 

oscurecimiento de la piel, puntos algodonosos, moco sobre el cuerpo. La infección 

fue superada y los peces sobrevivieron sanos (cuadro 8). 

La comparación diagnóstica, experimental y bibliográfica reportada por otros 

investigadores da un índice 1, con excepción de la signologla obtenida por el módulo 

de Alcaliuenes spp (cuadro 9). 

La titulación de inmunoglobulinas efectuada a todos los peces que sobrevivieron 

se registró en el cuadro 10. Los peces inoculados con Pseudomonas spp, registraron 

aumento de nivel de titulo de inmunoglobulinas, Flavobacterium meninaoseoticum 

en los seis peces sobrevivientes aumentaron también el nivel de IgG, los peces 
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sobrevivientes al inóculo de Alcaligenes spp registraron un titulo de 1 1280, al igual 

que Serratia pivmuthica. 

Despues de la necropsia como resultado del análisis bacteriológico efectuado a 

todos los peces muertos, se recuperó en todos los casos el patógeno inoculado 

(cuadro 11). 

En las muestras de los lotes inoculados con Vibrio fluvialis, Aeromonas hydroohila, 

Pseudomonas spp y Flavobacterium meninoosepticum se aisló e identificó además 

otras enterobacterias y Pseudomonas (cuadro 9). En los organismos que no 

fallecieron durante el proceso infeccioso, no se efectuó, por lo mismo, la 

recuperación de patógeno. 

Uno de los patógenos con mayor presencia y que mayor daño ocasionó a los 

cultivos acuáticos fue Aeromonas hvdroohila, por lo cual se seleccionó para 

Instrumentar el método artesanal. 

En la Fase I, se presentaron los signos y lesiones en todos los peces inoculados 

con la cepa Aeromonas hydrophila, aislada de las granjas muestreadaL 

Murieron el 100% de los peces a las 43 horas de ser infectados. Se recuperó en 

todas las muestras el patógeno Inoculado, se identificó también otras bacterias de 

las familias de Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae. 

En el lote experimental de peces vacunados con suero obtenido de los conejos, 

Fase II A, sobrevivieron el 50% de los peces sin manifestar signos de infección 10 

peces, del restante 50% fueron muriendo a partir de las 46 horas de inoculado el 

patógeno activo, mostraron comportamiento y lesiones propias de bacteriosis: nado 

desordenado, formación excesiva de moco, aletas erosionadas y caedizas, 

hemorragia en la base de las aletas e inquietud extrema. 

En la Fase II 8, del lote de peces vacunados con suero obtenido directamente de 

peces, se logró una sobrevivencia del 77% de los organismos, el restante 23% de 

lospeces murió dentro de un periodo de cinco días después de ser inoculados, 

manifestaron los mismos signos y lesiones que presentaron los organismos en la 

fase anterior. 
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Por último todos los organismos del lote control, no vacunados, Fase III, murieron 

antes de las 46 horas, mostrando los signos generales de bacteriosis ya 

mencionados. 
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DISCUSIÓN 

Con fundamento en Kinkelin et al. (1985), Austin y Austin (1987) y Kinne (1980) 

en todas las granjas se encuentran los condicionantes ambientales, biológicos y de 

explotación, para que se exprese la infección ya que todos los patógenos registrados 

se aislaron directamente del riñón de los peces (Munro et al., 1976). Se expresa con 

esta disposición el modelo clásico de desequilibrio entre patógeno-hospedero-

ambiente propuesto por Piper et al, (1992), que altera el equilibrio salud-enfermedad, 

con elevadas probabilidades de una epizzotia, 

El tipo de acuicultura desarrollada en las granjas estudiadas es en su mayoria de 

estanquerla rústica, que se bien tienen características de tamaño adecuado para la 

especie que cultivan, las acciones preventivas sanitarias no son observadas en su 

totalidad, carecen de medidas de higiene y limpieza en general (Piper, et al., 1992 y 

Contreras, 1988). 

Se observaron peces con signos generales de bacteriosis cultivados en agua de 

baja calidad, con presencia de bacterias de riesgo ictiopatológico, representando un 

alto riesgo de epizzotias. 

La microflora bacteriana varió en cada granja dependiendo de las condiciones 

generales del manejo sanitario y de la calidad de agua que surten los estanques, así 

las granjas 1, 2, 3, 4, 9 y 10 se hace uso de sistema de estanqueria cerrado sin flujo 

ni recambios adecuados de agua y en las restantes instalaciones, el flujo de agua es 

constante yen un sistema de estanquerla abierto. 

Igualmente las muestras de los ingresos de alimento balanceado, presentaron 

contaminación con bacterias de riesgo ictiopatogénico, enterobacterlas y 

pseudomonas. Al ser estas bacterias, aisladas en todas las muestras, de origen fecal 

humano y animal supone la ineficiencia de los filtros de los estanques, y un estrecho 

contacto con estos contaminantes. 

En cuanto a la calidad bacteriológica del alimento de todas las granjas es 

deficiente a excepción de la granja 5, que alimenta a los organismos cultivados con 

alimento vivo (artemia), la cual minimiza su carga bacteriana al ser trasladada en un 
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ambiente salobre (en donde se cultiva) a un ambiente dulce en donde es consumida 

por los peces (Gómez Gil, 1994). 

El grupo de bacterias que se aisló caracterizó e identificó en el presente estudio 

de interés ictropatológico se agrupan dentro de las familias Aeromonadaceae, 

Vibrionaceae, Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae. 

Aeromonas el grupo con mayor representantes de patógenos de peces, pueden 

ser también Invasores secundarios de infecciones vírales. Se reportan como 

patógenos de otros animales como mamiferos acuaticos, reptiles ranas y serpientes, 

causándo la enfermedad de las piernas rojas y septicemia hemorrágica, y del mismo 

humano a quien le ocasiona gastroenteritis. Las especies de mayor importancia son 

Aeromonas Droteotytica,  Aeromonas shigelloides y Aeromonas punctata que se 

encontrarán como sinonimia de Aeromonas hvdroohila. (Popoff y Veron, 1976). 

Las Aeromonas calco var. anitranl y var. Ilsoffi no se encuentran hasta el momento 

reportadas como patógenos de peces, se desconoce la relación que pueda 

establecer con su huésped, dadas las condiciones ambientales de las granjas 

estudiadas. Igualmente son registradas en el acervo de cepas del Analytical Profile 

Index (1989), y, sin embargo, no son citadas, en la literatura especializada, hasta el 

momento por ningún autor. 

La segunda familia en importancia desde el punto de vista ictiopatológico 

Vibrionaceae, se representa por una amplia gama de especies tales como Vibrio  

parahemolvticus, habita aguas estuarinas y hábitats costeros, se conoce como 

agente causal de gastroenteritis en humanos asociada con alimentos de origen 

marino, Otros vibrios encontrados en ambientes marinos han sido reportados 

ocasionalmente asociados con humanos como Vibrio alginolyticus (Sakazaki, et al. 

1968), Vibrio metschnikovil (Gamelera, 1988) y Vibrio cholerae El tor. 

Es necesario considerar que la familia Vibrionaceae es objeto de trabajos que 

llevarán a la modificación de los taxones ya reconocidas, ampliándose la lista de 

estos patógenos para peces como es el caso de Vibrio fluvialis (Lee et al., 1981), 

vibrio marino patógeno para el hombre (Kinkelin et al. 1985). La relación que 

establece V. fluvialis con su huésped en este caso los peces, no se encuentra 
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registrada hasta el momento en la literatura científica, siendo un aporte original en 

este trabajo. 

La presencia de Vibrio parahemolvticus, Vibrio fluvialis, Vibrio cholerae El tor y 

Vibrio vulmificus, en las muestras de alimento de las catorce que se analizó en el 

presente estudio, se puede deber a el uso de organismos marinos, (contaminados 

con los patógenos) como insumo (harina de pescado) en la elaboración de las dietas 

balanceadas para consumo de los organismos acuáticos cultivados en las granjas 

piscícolas y, o bien se puede deber al mal procesado de este alimento, que al 

permanecer los microorganismos aún después del tiempo y la temperatura de 

cocción al que se somete durante su elaboración no se encuentra libre de ellos. 

Son pocos los estudios realizados sobre la dieta balanceada de los peces y de 

estos como vectores de enfermedades, Trust (1971) reportó la presencia de una 

basta variedad de bacterias viables, incluyendo miembros del género Salmonella en 

al dieta balanceada de peces, y sugiere dar mayor atención a esta flora microbiana. 

Las industrias pesqueras son severamente afectadas por algunas enfermedades 

que ocasionan las Enterobacterias. Los salmónidos y las truchas presentan serios 

problemas con el microorganismo reportado anteriormente como R.M. bacterium 

(Ross et al. 1966), actualmente denominado Versinia ruckeri (Ewing et al., 1978) y 

que provoca la enfermedad denominada de la boca roja (red-mouth). 

Las fuentes de contaminación por Enterobacterias pueden ser muy diversas, 

algunas Enterobacterias reportadas en el presente trabajo tales como: Enterobacter  

cloacae se ha encontrado en heces humanas y de animales, en aguas residuales 

(Breed y Murray, 1976) y ha sido reportada tambien en perros, vacas, puercos, 

caballos y pollos enfermos (Sakazaki y Manioka, 1980); Enterobacter agglomerans  

se considera patógenos oportunista causa escozor, heridas e infecciones en el tracto 

urinario, ocasionalmente septicemia hemorrágica y meningitis (Ewing y File, 1972) y 

Ewingella americana grupo creado por Grímont (1983), se ha aislado de medios 

clínicos humanos, es un patógeno oportunista ocasional (Holt et al., 1994). 

La mayoría de las especies del género Klebsiella  ocurren en el tubo respiratorio y 

normalmente en el intestino de humanos y animales. Se reconoce como causante de 

enfermedades clinicas (Prokaryotes, 1981) 
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Al fertilizarse los estanques con aguas residuales no tratadas y con otros 

desechos, estos pueden contener patógenos humanos cuyo hábitat es también 

acuático tales como Serratia plvmuthica (Lehmann y Neumann, 1986) y 

Flavobacterium meninaosepticum aislados de ambientes dulce-aculcolas y marinos 

(Prokaryotes, 1981). El género Alcalleenes go. se encuentra en ambientes 

acuáticos y heces de humanos sanos (Dubos y Hirsh, 1965) y ha sido catalogada 

como sapróbia de animales humanos. 

La presencia de este grupo de Enterobacterias (cuadros 1 y 2) nos indica una 

contaminación por fecalismo de animales de sangre caliente incluyendo al hombre. 

Pseudomonas tienen géneros patógenos para el hombre, animales domésticos y 

plantas cultivadas, las especies de esta familia reportadas en el presente estudio 

(cuadros 1 y 2) son Pseudomonas malle( provoca la enfermedad de Glanders o 

Farey en caballos, descrita por Lófer en 1982, puede ser transmitida a otros 

animales domésticos y al hombre, aunque es muy rara; Pseudomonas malthophilla 

es otra especie que se aisló y, que ha sido relacionada con enfermedades 

nosocomiales, (Kekessy, 1972), aunque no reportada como patógeno de peces. 

Los organismos cultivados en la granja 10, presentan muy baja presencia 

bacteriana (cuadros 3 y 4) debido a que al permanecer en los estanques solo el 

tiempo necesario para su crecimiento y posterior comercialización, no se llegan a 

contaminar, como es el caso de los organismos que permanecen por más tiempo en 

la estanqueria de cultivo. 

Los organismos con interés ictiopatológico que se aislaron con mayor frecuencia 

en los tres ambientes, en todas las granjas son: Aeromonas hydroohila, Aeromonas  

calco var, anitrant, Aeromonas calco var. 	Vibrio fluvialis, Serratia plymuthica y 

Pseudomonas spp, con menor frecuencia pero de gran importancia: Vibrio 

aiginolvticus, que se considera al igual que Flavobacterium meningosepticum y 

Alcalioenes spp, como representantes de contaminación fecal. 

Debido a lo anterior, estos organismos se seleccionaron para inducir 

experimentalmente la relación que puedan establecer con los organismos en cultivo 

de las granjas aculcolas. En el experimento se presentaron dos condiciones 

diferentes: para los lotes inoculados con Aeromonas hvdrophila, Vibrio fluvialis, 
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Pseudomonas spp y Flavobacterium menincroseoticum, los organismos 

experimentales procedían de una de las granjas aculcolas estudiada, por lo que la 

titulación de las IgG efectuada previa inoculación, demostró contacto previo con los 

microorganismos ha inocular; los peces inoculados con Vibrio alginolvticus, 

Alcaliaenes spp, Serratia plvmuthica, procedlan de la planta aculcola de UAM-I, al 

titular las IgG de estos peces no aglutinaron contra ninguna bacteria de las 

mencionadas, lo que indica ausencia de contacto previo con alguno de los 

patógenos a estudiar (cuadro 6). 

Se presentó en todos los lotes experimentales un cuadro clínico básico semejante 

de bacteriosis en peces (Kinkelin et al., 1985 y Piper et al., 1992); nado desordenado 

(complicaciones en vejiga natatoria), dificultades respiratorias (boqueo), enteritis 

(emisión de material mucoide en forma de filamentos largos en la base del abdómen) 

adelgazamiento, hidropesía, exoftálmia bilateral, hemorragia en la base de las aletas, 

y zona perianal, petequias sobre los flancos, aletas erosionadas, úlceras 

hemorrágicas, calda de escamas, palidez branquial, hemorragia interna, y derrame 

de liquido ascltico. Sin embargo, las necropsias lograron manifestar dentro de ciertas 

generalidades signos específicos; en el lote 1 inoculado con Vibrio fluvialis, 

presentaron granulaciones blancas en los órganos internos sobre todo en hígado y 

riñón. Tanto Vibrio fluvialis como Vibrio alginolyticus, se observaron como los más 

agresivos manifestaron la caracterización diagnóstica más compleja y aguda, se 

coincidió en ambos casos con Collins, (1970), Espinosa de los Monteros (1987) y 

Hjelthes et al. (1993), también con las necropsias descritas por Roberts 1986 y 

Arnlacher (1984), para una vibriosis provocada experimentalmente, especificamente 

por Vibrio anauillarun►. Hay que reflexionar en que Vibrio fluvialis fenotipicamente 

parece ser intermedia entre Aeromonas y ciertas especies de Vibrio tales como 

Vibrio anauillarum (Lee, et al. 1981), de aquí probablemente la semejanza de los 

cuadros clínicos que provocan. Con la excepción de que la enfermedad provocada 

por Vibrio fluvialis se manifestó sumamente rápida, con muerte de los organismos 

dentro de las 24 horas después de inoculados y Vibrio alginolyticus causó la 

deformación del cráneo de los peces con gran cantidad de moco dentro del mismo 
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en todos los casos. Debido a su rápida y aguda agresividad se les concideró 

patógenos secundarios. 

Los peces infectados experimentalmente con Aeromonas hvdroohila, presentaron 

furúnculos en la piel, hemorragia interna, además de micosis generalizada en toda la 

superficie del cuerpo de los peces. La caracterización diagnóstica provocada por 

esta bacteria tiene una alta similitud con la reportada por Roberts, (1986) y Amlacher 

(1984), como Furunculosis. Estos cuadros clinicos corresponden a una 

dermomionecrosis destacando las ulceraciones por lo que en acuerdo con Roberts y 

Bromage (1993) se le concideró patogeno secundario. 

La caracterización signológica registrada por los peces inoculados con 

Pseudomonas spp coinciden con Meyer y Collar (1963) y Relnchenbach (1988) con 

el cuadro de signos y necropsia provocada por Pseudomonas putida, sin embargo, 

coincidió también en el síndrome mio-entero-hepático fase intestinal, provocada por 

Aeromonas liouefasciens, (Schliperclaus 1930), comparación que se reafirma con la 

asociación de este patógeno con Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pulida  

(Amlacher 1984). 

Los peces infectados con Pseudomonas spp. al efectuar la disección emanaron 

un marcado mal olor, además de derrame biliar. 

Si bien es cierto que Flavobacterium meninooseoticum es una enterobacteria 

patógena de humanos, no se reporta ni como oportunista patógena de peces, la 

caracterización de esta infección coincide con la generada por un Flavobacterium 

(Roberto, 1981) en su signologla general. Sin embargo, además presentó el cuadro 

básico de signos, y necropsias de cualquier bacteriosis, con marcada similitud con la 

tuberculosis provocada por Mvxeobacterium piscium reportada por Amlacher (1984). 

En el caso de Flavobacterium meninaoseoticum debe de realizarse un diagnóstico 

diferencial para evitar confusión en patógenos que presentan el mismo perfil 

bioquímico, la mayoría de las cepas de F. meningosepticum son pigmentadas, por lo 

que es de fácil confusión con otros bacilos negativos como Pseudomonas que tienen 

también el mismo mecanismo oxidativo (Friorito, 1970). En este caso se hace muy 

evidente el comportamiento inquieto de los peces, coincidiendo con Roberts (1981), 

quien reporta granulomatosis con lesiones distribuidas en el sistema nervioso. 
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En el lote Inoculado con Alcalioenes spp la signologia anteriormente, se manifestó 

de forma temporal y subaguda, superada por todos los individuos expuestos a la 

bacteria experimentalmente, mismos que generaron en todos los casos anticuerpos, 

por tanto, al manifestarse signos de enfermedad y formar inmunoglobulinas se 

cumplen los requisitos de los postulados de Koch. Comportándose como patógeno 

oportunista, en situaciones criticas como puede ser el presente experimento (Kinkelin 

et al., 1985) y con la dosis empleada (Mc Carthy, 1977) de células Inoculadas, 

107 unidades formadoras de colonias. La comparación diagnóstica, con la propuesta 

por otros autores no se pudo efectuar, la bibliografía revisada la menciona 

únicamente en relación con otras enterobacterias, como causa de polibacteriosis, en 

estado de shock o estres de los peces (Kinkelin (Ital., 1985). 

La enterobacteria Serratia olymuthica provocó, además de la signología general 

mencionada, signos y lesiones más agudos, que los registrados por otros autores. 

(Nieto t  al., 1990 y Stevenson et al., 1993) quienes reportan no manifestar lesiones 

externas, Contrarió a lo que registra la necropsia, coincide con una septicemia 

hemorrágica aguda generalizada a todos los órganos internos. El daño grave 

registrado en el paquete muscular, implica dos aspectos importantes; el encontrar 

patógenos en músculo de un organismo destinado al consumo humano, implica 

riesgo de salud pública, y, por otro lado, el daño provocado sobre el cuerpo de los 

peces es de gran importancia para la industria piscícola por el aspecto que produce y 

deteriorar la calidad del producto a comercializar. 

Por lo tanto esta bacteria aislada de peces enfermos, produjo un cuadro clínico 

infeccioso y los peces sobrevivientes generaron anticuerpos. Se le concidera 

igualmente patogeno secundario, oportunista. 

La comparación obtenida experimentalmente con la reportada por otros 

investigadores, coincide en todos los casos con los criterios seguidos, a excepción 

de Alcalinenes, que no reporta caracterización signológica específica, Se consideró 

Indice comparativo de 1, al coincidir en todos los signos y necropsia reportadas por 

los diferentes autores consultados (cuadro 9). 

La serie de signos manifiestos en cuatro de los diez peces que se mantuvieron 

como control, se piensa sean provocados por las condiciones estresantes que 

29 



implicó el experimento, por un lado y por otro, a que estos peces coincidieron con ser 

de los que procedían de la granja aculcola y portaban una carga bacteriana 

previamente. 

El aislar las bacterias inoculadas, del análisis bacteriológico efectuado a todos los 

organismos experimentales que no sobrevivieron, expresa la recuperación de los 

patógenos estudiados en cultivos puros. 

El aislamiento de otras bacterias, que si bien se consideran dentro de la microflora 

bacteriana normal de los peces (Horsley, 1977), del riñón Junto con otras bacterias, 

como las inoculadas pueden llegar a provocar la disminución de comportarse las 

defensas del pez (Piper et DI. 1992), comportarse como patógenos oportunistas, 

propiciar y facilitar la acción patógena de las bacterias que ingresaron al pez via el 

inóculo, y desencadenar una polibacteriosis como fue el caso de los lotes 1, 3, 4 y 5. 

La ausencia de otros microorganismos en los lotes 2, 6 y 7 , confirma a cada una 

de las bacterias inoculadas como únicos agentes etiológicos de las bacteriosis 

inducidas. 

El incremento de los niveles de titulación para los lotes de las Pseudomonas spp, 

Flavobacterium meningosepticum, y alto del título para Alcaligenes 1.12º. y Serratia  

plymuthica confirman un proceso de formación de anticuerpos (Fuerst, 1976) en los 

peces que sobrevivieron. 

Al ser la Aeromonas hydrophila la bacteria presente con mayor frecuencia en los 

tres ambientes y en todas las granjas visitadas, y si bien es considerada como 

patógeno oportunista de organismos cultivados, las condiciones sanitarias de manejo 

de estas granjas aunado a la presencia de otros patógenos también oportunistas, 

puede cambiar su relación huésped•patógeno y provocar el desequilibrio natural 

establecido y causar graves daños para la producción acuicola en estos centros. 

El control sanitario mediante el uso de químicos no presenta una alternativa 

óptima de solucionar el problema (Orinan et al., 1978, y Aoki et al., 1971), deja el 

paso para la instrumentación de un método artesanal de vacunas que en este caso 

resultó exitoso; y con respuesta inmune superior en el lote experimental de los peces 

que fueron inmunizados con suero que se obtuvo directo de peces, que los 

inmunizados con suero extraído de mamíferos, en este caso de conejos. 
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Aeromonas hydrophila provocó en los lotes experimentales de la Fase I y control 

de la Fase II, cuadros clinicos semejantes, correspondiendo a una 

dermomionecrosis, destacando las ulceraciones. Los patógenos aislados 

conjuntamente con los inoculados experimentalmente son considerados dentro de la 

microflora bacteriana normal de los peces (Horsley, 1977), que bajo alteraciones 

fisicoqulmicas y biológicas dentro del ambiente acuático pueden causar graves 

problemas a las poblaciones en cultivo. 
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CONCLUSIONES 

1.1,- Las condiciones de manejo desde el punto de vista sanitario no son las 

adecuadas para lograr condiciones óptimas ambientales de explotación. 

Los ingresos de agua y alimento balanceado se encuentran contaminados con 

bacterias ictiopatógenas además de Enterobacterias y Pseudomonas de origen 

fecal, tanto humano como de otros animales. 

Los organismos cultivados preséntan signos claros de bacteriosis, por lo que se 

puede esperar que dadas las condiciones ambientales, el equilibrio entre el patógeno 

y el huésped se alteren en detrimento del huésped, presentándose un alto riesgo de 
epizootias. 

El monitoreo de vigilancia permanente de los parámetros ambientales y el 

conocimiento de los patógenos bacterianos en los ingresos de agua a los estanques, 

asi como el control de calidad bacteriano de las dietas balanceadas para la nutrición 

de los organismos cultivados, puede ayudar a prevenir la manifestación de 

infecciones provocadas por estos patógenos. 

1.2.- Se determinó la presencia de cuatro familias de bacterias Gram negativas; 

Aeromonadaceae, Vibrionaceae, Enterobacteriaceae y Pseudomonadaceae, 

además de un género "Incerta sedis"; Flavobacterium, en los tres ambientes 

analizados; lo que manifiesta una microflora bacteriana constante. 

Las especies identificadas en cada familia representan microorganismos de 

interés ictiopatológico de gran importancia como son: Aeromonas hydrophila, Vibrio 

fiuvialis, Vibrio parahemolyticus, Vibrio aloinolyticus, Pseudomonas spp. y Yersinia 

ruckeri, que de no observarse las medidas preventivas sanitarias necesaria pueden 

llegar a causar graves daños en la producción, y de riesgo para la salud pública 

como Aeromonas; el Vibrio cholerae El tor, Pseudomonas y Enterobacterias, que al 

encontrarse infectando a organismos para el consumo humano pueden ocasionar 

enfermedades como gastroenteritis. 

La presencia de estos patógenos son indicadores de aportes de desechos 

agropecuarios, forestales y de asentamientos humanos irregulares, manifestando la 

carencia en las condiciones sanitarias en el manejo de las granjas aculcolas que 
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formaron parte de este estudio, y del riesgo latente en cualquier momento de una 

epizootia, así como el alto riesgo en el consumo del producto que puede ser portador 

de bacterias con un alto Indice de morbilidad. 

No se cuenta hasta el momento con una normatividad y reglamentación que 

establezca los limites de tolerancia, la ausencia y/6 presencia de bacterias en el 

alimento balanceado para nutrir, sin riesgos, a los organismos en el cultivo. 

2.1.- Las especies estudiadas en el presente trabajo; Vibro fluvialis, Vibrio 

alelnolyticus, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas spp y Flavobacterium  

menimosepticum, si bien son considerados dentro de la microflora bacteriana 

normal de peces Teleósteos (Horsley, 1977), también son microorganismos 

asociados al ambiente acuático que al variar los factores ambientales como 

temperatura, pH, oxigeno disuelto, incrementar el número de microorganismos en los 

tejidos del huésped en condiciones estresantes para el pez son capaces de propiciar 

la enfermedad llegando a alcanzar niveles de epizootias (Bullock y Snieszko, 1972, 

Alíen y Pelczar, 1967). Se presentaron los elementos propiciantes de la enfermedad, 

a) patógenos virulentos, b) huésped receptivo y c) condiciones estresantes 

(experimentales) (Kinkelin et al., 1985). 

Estos patógenos de acuerdo con Roberts, et. al. (1993), son considerados 

secundarios por poseer un potencial de infección limitado y actuar conjuntamente 

con otros patógenos, aunque su caracterización diagnóstica los ubica como 

patógenos primarios probablemente debido a la dosis inoculada y la forma 

intraperitoneal de administrar el inóculo. 

Las bacterias inoculadas pueden ser asociadas con diferentes patologlas 

registradas, dado que manifestaron cuadros generales de bacteriosis, con muy 

pocas especificaciones, predominando respuestas o arquetipos septicémicos 

(Roberts, et al., 1993). 

Las cepas puras de las bacterias: Alcalbenes spp, Serratia plvmuthica, aisladas 

de peces enfermos de granjas piscícolas, al ser inoculadas en peces sanos, 

provocaron bacteriosis en diferentes grados de agudeza. 

Los peces que sobrevivieron a la enfermedad inducida, generaron anticuerpos 

contra los microorganismos inoculados, así como los que no superaron la infección. 
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Los patógenos inoculados fueron recuperados en todos los casos. Como 

consecuencia lógica de la cadena de los acontecimientos experimentales expuestos 

anteriormente; y siguiendo los Postulados de Koch, se evidencia la conexión 

etiológica entre las bacterias Alcaligenes spp, Serratia plymuthica, Flavobacterium  

meningoseoticum, Vibrio fluvialis, Aeromonas hydroohila Pseudomonas spp, Vibrio 

alainolyticus y las enfermedades caracterizadaS por cada una de ellas (Fuerst, 

1976). Restarla efectuar estudios de mecanismos de adhesión, penetradón y 

toxicidad, para comprobar la patogenicidad de cada una de las bacterias estudiadas. 

Los resultados sugieren que la respuesta inmune que muestra mayor porcentaje 

de efectividad fue la obtenida del suero sanguineo de peces; este resultado así 

como el alto titulo obtenido de la titulación del suero sanguineo de los peces 

(Negrete y Romero, 1993), indican mayor cercanía inmunológica entre los mismos 

peces que con los mamiferos. Esto puede deberse a que la producción IgG que 

manifiestan aglutinación son producidas en mayor cantidad en los sistemas 

inmunológicos de peces, no as( en los mamiferos en donde la producción de IgG es 

menor, además de la elaboración de otras inmunoglobulinas con mayor especificidad 

para combatir infecciones en mamiferos. Otro aspecto importante a considerar es la 

relación evolutiva, se ha reportado que las distancias inmunológicas de las 

albúminas, trasferrinas y lisozimas es elevada en diferentes especies de peces 

teleósteos (Burch, et al., 1984). 

Las condiciones anteriormente citadas, representan una gran ventaja para obtener 

vacunas con una alta especificidad inmunológica y una gran producción de IgG con 

un costo de producción muy bajo, ya que se pueden producir en la misma granja con 

un mínimo de equipo y un entrenamiento técnico para la elaboración de las vacunas, 

sin que ello implique un costo elevado en el pago de patentes nacionales y 

transnacionales ya que actualmente se producen vacunas que a su vez, no tienen la 

misma especificidad, ya que están producidas a partir de cepas atenuadas alóctonas 

y no de la región donde se puede generar el problema. 

Este estudio es pionero pues uno de los objetivos principal es producir una vacuna 

en forma artesanal, por lo que queda mucho que estudiar, tanto del sistema 

34 



inmunológico de los peces que son cultivados para la acuacultura, como las 

relaciones antígeno - anticuerpo. 
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CUADRO No. 1 
ORAWAS PISdCOLAS DEC ESTADO DE potoco Y MORELOS 

CONDICT 3N ES DE PPODUCC1•311 
IVARIANTTE5 OPTIMAS) 
	

Pailbp 
T. 	No 4 
	

No 	Na E 
	PM 7 P.O 8 No 9 No 10 ho 	No 12 No 12 No 14 

INISSESTFOCTURA 2 2 .1 • • • u 1.1 	• 2 a e A • • 
Time ~mimo 1 - - • - - - 	• . • - - - - 

Time ~as 5 • • - • . - 	; 	• • • . - 

Este reeratt,  
CO1C1CONE11 OE ukacquacoso 

15 • - - • - • • I 	• • • - : - - 

z 2 2 o 2 o • e 	2 • 2 • e o o 

c........ 
~N ~velo 1 • . - • - - - 	• - - - - 

11.~ Fideo - OuMocee 1 • • - • - - 	I 	• - • - - 

CONDICOM DE11011151A .12 1M Ti 18 12 e 7 4 	1 12 111 12 2 * II II 

VerMaelOn alecume 2 • • • • • • - •• - 
1.4•040 ~miel 2 • - • • - 	• • • - - • • 

41.14ca de caMortelenee 2 • • • • • • - 	• • • - • • • 
Sebe tamo 2 • • • • - • ; 	• • • - • . 

Mem 44 moom rodm 7 - • - • - - - 	l 	• • . - - • 

EPA empoces, 1 • • • • • • . 	1 	• • • • - • • 
Pedo ele cotacided 1 • . • • • • • • • • • • 

1113Mil:3011 U • 4 4.II e • 1 • s e • • as • • 

Celelmi od egua 3 . • • • . - 	• • • - • - - 

Enerre NecTka 1 • • • • • - - 	t 	• • • - - - • 

Sento« worirko 5 • - - • • • - 	1 	• . • - - 

Onnem 5 . - • . • • • • - - - •   

1574111C^ •• 14 e e • e •• e- 	j 	1.• 14 14 14 2 • • 

Ea mropeefe pro ha osera 
euShede 2 • • • • • • • • • • • • • e 

Sider o oe emeden elemido 3 • • - • • • - 	i 	• • • • - - 

Teemorrom eefoude 3 • • • • • • ., • 

~era de New de 
3 • - • - - . 

o ° 1 

l 	° 
• • - - - 

nos 
edecuede 

3 • - - . • • 
I 

• ; 	• • • • - . • 
S,Terobo IndepertflerM fe 

0941 
LIMPIEZA E ~ME EN 11115119141. 

wromookin 
12 IP 111 7 13 2 az e 	ler 7 a • 7 O e 

2 • • - • - • - 	• • - - - - - 
So mm • ~Molo. 

y nimio de naftol» 
Se desmemor. os ~mera 3 • . - • - • - 	• • - - 

~mas ten amerear4 5 - - - - • 1 - 	- - - - - - 

OPere yberArTen in pmes 
~mos 2 - - - • 

i 
- 	,, 	. - • - • - - 

GRANJAS DE MORELOS 4. ¡.7. •,1• 

No 2 



CUADRO No. 1 
GRANJAS INSCICOLAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MORELOS 

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 
(VARIANTES OPTIMAS) 	Pontaje 

Mínimo 	No. 1 
	

No. 2 
	No. 3 	No 4 
	

No. 5 
	

No. 6 	No. 7 	No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 
Estanques Mime de feune nociva 3  • . . . • • • • - - • - - 

5 - - - • - + - - - - - - - Desinfecten paces de nuevo irgas° 
~unto nueeionatmente ademado, 
caducidad vigente. 2 • • • • -• • • + - - • - - 
NISTOCIAL rnotoor-o 17 e 5 11 17 4 3 17 17 17 17 fl 11 17 17 
Se he pnooneto enlacen' 3 re- ne . re - • • • + • • • 
Agente causal 3 nc VSeIo nc • ne Aeromona + . • + 

. 
• + • • 

Se originó en e/ alimento 2 11C - re * nc - o o o o o o • • 
Se originó en al agua 3 nc • ne + ne + • • + . • - . • 
Por mal mane#o 3 nc . nc • re - • • • • • • 
Por mimó ingles° de apenarme 3 nc • nc nc - • • • • • • • • 

PIECUIRSOS MUICANDS 4 4 4 • 2 11 4 e 4 2 O 
-1/- 

11 II 5 2 
Cuanta con al mimad camelado 2 • • -•-• - • - • • • - - - • 
Es ~cierre el personal 2 ♦ • - - - • - • - - - • 
CALIDAD CE AGUA 14 11 11 * 11 e 11 • 5 • • 11 11 11 11 
Anillad; de 02 2 • • • - • - - - - + • • 
Tempere:ira 2 • • - • • - • - - - • • 
phi 2 • • - • - • - - - - • • • 
Dureza 2 • • + - + -  - - - - ' • • 
Salinidad 1 . • • - • - - - - - • • • 
Transparencia 2 • • - • • - - - - - • • • 
IlfembioMpcos 3 - -- - - - - - - - - - - 
OINEPIVACON DE 011~111111110$ 7 7 7 11 III 4 7 II e 7 2 7 e III 7 
Alean y cala elear~oa. 1 • • - e TIC • nc ne • - • • - • 
bledo regular ~MY Mil «NOW° 1 y  o o - ore o TIC riC • • • 

Boqueo en la supeellde 1 • • 
- 
- nc • nc nc 

• 
• 

• 
• • - 

' 

- - 
Hacinamiento 2 . • - - fIC • ne nc • - • • • 
Frotamiento del cuerpo 1 • • -nc - • ne ne • • • • + 
Perdida del apetito 1 • • - - re • ne TIC • • • • 4 

Total da Tureiga 111 •ea 711 35.5 74 22 71 MUi 1 • Ilka MB all Mi 
' 

47 110 



CUADRO No. 2 

RELACION DE ssc-resess IDENTIFICADAS EN DIFERENTES ~IBMS DE ~MAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MORELOS 

ORGANISMOS IDEPTFICADOS 

AEROYONADACEAE 

1 

CALO 

2 

AALO 

3 

AALO 

4 
AALO 

5 

AALO 

e 
AALO 

7 
CALO 

13 
AALO 

9 
AALOCALO 

10 11 

AALO 
12 

CALO 
13 

CALO 

14 

AALO 

FURIA 111911011101111/13CESIE 
Aenaronom eleo +arman.. • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 

Aeransom clico nr. /4411 • • • • . 	• • • • • • • • • • • • 

64461•391141441114:414 ' • • . • • • • • • • • 

44.444441114116.0414" - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~mes pn~1,61.• • • • • • • • • • • • • • • • . • 

~mor*. pm:1M • • • • • • • • • • • • • 

Mrianonga 444413ides• • • • • • • • 

FAROLA VEIRSIIICEAE 
Vlbrha fludels • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Vede paniPmvehlltua • • • • . • • • • • • • • • . • • • 

116164116444 4144 ' • • • • • • • . . . • . • . . . • • 

Verlo 4:414611e • • •-. 
• • 

Vtrio voleas 

ESEUDOIRONADACEAE 
oossorva. s'o" - • - 	• • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pausaran= mile*Nr• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 

~ora. ~id • • • • • • • • • 

743111UA190611011111C76 WICF-11E 
Er19•9•3119 chame • • • • • • • • • • • • • 

Ereeramew Ileglerrorzns - • • • • • • • • • • • • • • • 

~19.~ • • • • • • • • 

~e, NT • • • • • • • . • 

Senuli• pfliflailrha • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • 

vereln* ~I ..  • • . • • • . • • • • • • • 

Almsenvaep - . • • - • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 

nnwrtmr Salir 

416~4rturn 1739~ 3rrt • • • • • • • • • 

TOTALES 111 171013 13 	• 116121791313- 13 9 11 	66 67113 16130111E13 1 11 	669 e 10 11 	4- A 3_9 

Beciuss 19619/39 -g19 13 13 13 17 13 9 5 7 15 15 9 9 6 9 
la 73 57 57 7* 57 4D 33 3C 65 66 43 41 26 42 

3601993 Midas - aernollo 17 5 e 9 - e o s 10 13 3 3 6 3 

4. 74 21 25 ,C 35 0 22 43 56 35 26 26 13 

119269-49•1619363 - exainwro 10 5 12 14 13 e 5 3 13 1 6 10 - 9 
% 63 21 52 W 57 35 21 13 56 4 22 43 - 42 

A • Aqui 

Al ~rente 0.01335555 



CUADRO No. 

RELACION DE BACTERIAS IDENTIFICADAS EN DIFERENTES GRANJAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MORELOS 

ORGANISMOS IDENTIFICADOS Teta di Oississ AMARE HUÉSPED 
ENFERMEDAD Ama OPG Vsgetal Han" 

AIIMMICIIIIIIalical~ ~mi  
 	(CauMisq 

12 
Agro 

9 10 9 7 7 7 7 

~ornaras calmes lomM 8 8 5 3 7 7 7 7 

Aemmorma Ton lema 6 4 3 3 .0* SapticenSGastroentarais 

heramanish~la 14 14 12 12 •• Forunculas 

Aarornonee pralearaca 8 7  3 6 ••• • ~cano harnorragica 

Aistillie11115 puses 9 8 4 4 • . SeptloarrilerGaracentarks 
SielIcernierGaatroantadtis ~mons mdpAcMes  4 4 2 1 ..• + 

Vlbrlo flarlats 12 12 9 7 • • Segalcaneanstroenterlas 

Vario peraterndaticue 10 7 4 4 •• SeptIcanearGastroernentis 

Vallo chalaras el ter. 7 6 3 5 cubo antaras 

Vbrlo aleitalalcua 2 2 0 2 ' • 

Vlbeto vainillas 2 2 1 2 

Psaudoeseas se 11 10 8 9 • • 
laseudayanes rraashie  10 7 7 6 • Natacdrial 

Paeudomorea ~S 5 4 2 3 • Ocesorral Enf. Farcy en Ceba= 

E f1111~4billf damas  9 7 2 4 + • Sepboarnia - Meningitis 

Enterobscler septomanrs 12 11 2 3 oportureata 

5 5 1 2 • Notoosial amasa" amencena 

Kilasialla ap 5 3 2 4 • • Tracto resiratore ent. 

Sesta ~Sin 10 10 4 8 • Mesen 

Yerairda ruckarl 7 6 2 5 • Enf. enanca da la Boce-ro!a 

Asaleanes opp. 11 10 8 7 • • Spred» 

Flavoscsahum menegosepheurn 6 1 4 3 • racepocornal Maninoais 



CUADRO No. 4 
RELACIÓN DE BACTERIAS: 

PATÓGENAS DE PECES, ENTEROBACTERIAS Y PSEUDOMONAS. IDENTIFICADAS EN LOS TRES 

AMBIENTES DE GRANJAS PISCÍCOLAS DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y MORELOS 

GRANJAS 
4 	5 	6 	7 

	
8 
	

9 
	

10 
	

11 
	

12 
	

13 
	

14 

~nos calco va ~erg + + + + + + + + + + + + 12 

~nonas cato +ir. Loan + + + + + 4 + + 8 

Aeramcris formicans • • 5 
• Adornos hydraptis • • • • • • • e • • • • • • 14 
' Ainonans ~Oca ' • ' • • ' • 7 

Afirmas punebta " • • • • ' • • • • 9 

~mons sildefilkieles • • • • • 4 

Akalligenes app  • + 4 + + + + + + + + + 11 

Entfiretecler daos •  + 4 + + + + + + + 9 

Entamtueler egglersrana • + + + + + + 4 + + + + + 12 

64~ ~ara • 4 + 4 + 4 5 

10•081~ ipp.. + + + 4 + 5 

Flevabelerlum monin~rn 4 + + 4 4 + + fi 

Yeninis ruclarl - • • • • 5 

Serraba pkmulhica • • • ••• • ••• • • " 10 

~demonio app. • • • • • • ••• • • • • 11 

Plaudernanaa endlophilla • + 4 + + + + + + + 4- 10 

Flouderaaria ~mi • 4- + + + + 5 

Vitro delnelyticus • • • 2 

Vario flimills • • • • • • • • e • • • • "' 13 

VAIrlo chalaras el ton + + + + + + + + 7 

Vibro porfficerdOicus + + + + + + + + + 8 

Vlbrlo wInificua 4 ++ 2 

Bacteria ~gens de pian • 
en tarobactersa y Pseud er noros • 

9 	..„---"' 
,../ 	10 

6 
_.._/--/" 

25 	...../' 
10 	11 

8 	----_7,, ,---
7
)  

„------ 10 
7 	....-- 4 
_„/ 	4_,../ 

....„--- 
3 

4 	,..-2.7 	:- 
--- 	_,- ---- 	13_..' 5 

6 	,---- 6 	/ A4 	_---- . 
	11_„------- 	...- 	4_,.. 6 

3 	..., --- 
4 

4 
6 



CUADRO No. 5 
CUANTIFICACION DE LA RELACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE MANEJO DE GRANJAS 

PISCiCOLAS Y LA PRESENCIA DE BACTERIAS 
PATÓGENAS Y OPORTUNISTAS. AISLADAS EN LOS INGRESOS DE AGUA, AUMENTO Y ORGANISMOS 

GRANJAS 
3 	4 	5 	6 

	
7 	8 	9 	10 

	
11 
	

12 
	

13 
	

14 

10 10 10 12 6 7 4 12 12 12 3 3 10 11 
Cunda:4,11*de 8olege 

PM = 12 
Estanquerle 

PM= 14 14 8 5 8 8 14 8 14 14 14 14 2 8 8 

Limpieza e Higiene General 
PM = 22 10 10 7 13 3 22 5 12 7 2 0 7 0 0 

Calkled de Agua 

P.M= 14 11 11 0 11 0 11 0 0 0 0 11 11 11 11 

Orgarristnas Enfermes 
P.M = 7 7 7 0 0 0 7 0 0 7 3 7 6 6 7 

59 45 22 44 17 61 17 35 30 250 35 29 35 37 

Puntee per candi~es sanearle 
Beelcas 

Sublelel PM = 9if 
Punte¡e 7elel per cendlebnes 

da renga P.M =14 56 72 25 74 22 77 33 72 57 56 53 43 47 M) 

9  6 5 8 7 7 4 4 7 6 6 4 3 4 
Beclenua ~genes pare peces (9) 

M=11..  

10 10 11 10 7 4 3 5 8 11 6 4 4 6 
~eriza Opertunistoz 	Mes (Errim 

Y Peaudemens) M =12 
Tete de Generen caries 

19 16 16 18 14 11 7 9 15 17 12 8 - 7 10 _ 	..... M = 23 

PM - Puntee riza:amo 

M - mbeirno 

2 



VIllirfo 
144441141 

~el II" 
410~ 

- cebe) Pliiii~eililia ~I Flmi~lue ~1 ~os Control 111~ Cebe) ~I lisnaluileas 
VEINIPP114  eimil~wa plyeire64.4 

Post r o 1 :so o o 

.... 

o 1:60 O 

111111. 

1:60 O 1:1340 o O o o 

PEZ 2 o 1:60 o o O 132D O 130 o vedo o o o o 

PEZ 3 O 1243 O O O 1:6413 O 1:60 O 1:643 

-.. 

O o o O 

PEZ 4 o 1:60 O o o 1:60 o +:60 O 1:320 O O O o 

PEZ 6 O 1:30 O O O 1:60 O 1:60 O 1220 o O o O 

PEz o o 1:320 O O O 1:60 O 1:60 O 1:540 o O O O 

PEZ 7 o 1370 o o O 1240 O 1:640 O 1320 O O O O 

PEZ S O 132D O O O 1:643 O 1:640 O 1:60 O O O o 

PEZ! o 1:32o O O O 1320 O 1:60 O 1:640 O O O O 

PEZ 10 0 160 O O O 1:320 O 1:643 O 1:60 O O O O 



CUADRO Na 7 
CARACTERIZACION DIAGNOSTICA DE LOS PECES (~Imiasiggeo) amemos con: VIArIo  II EINGERENE EMTESIE~REML ~SER NIR MOTWA 	OR21~ APP El~itimpt meelawrimm 
Rala I) I 	as 2) (Lekil3) dala 4) (~5) dala 6) 	l 	(Leo 7) 11~1ISCRIE AMIIIIIINIRAIRCSIE PRIROIRRIONRROCEOIE IRITIBIRIRMITIRIIICEM 111/~ y olor 
~Re 
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leolle 
111~111~ 
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Mmomo 
addl~Ra 

~a 
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1111Malaa 
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alligald1111111110 MiCalme 
arneelalel 
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nameald ecado• 

Denpandenianla 
aunado ~mea 

Oecusedamee 
rama 
Nom y ale 
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&nom" 
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,,oresemeis 
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Roo romos 

~e 
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/Ideo carda ~es aliquam de 
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&Mea y dalmadaam 
Alma ~in y 

Peala de ~atrio 
Claiadoehav 

Valleaklialle Omosoomo ouowrooto inopier unipeom~ Inaguer Id Illea ~ele algefeem Comarepardene Carroualem 
cm hinelTagla aldadar en Era 

Ineedo 
111~11 
~ea ain aradla - 

Toba ~mem are namodnime• 

0~ ~ame 
menim col num 

~as *lipam Norma Nadad o 

n Cadleratada 

Mentelialea ~Ude can In, 
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Claucto. dabreade 
adadend 

Enlate are filaneralpea O 
romplow Inimbro 
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~os 
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Ulaalclarm ~as Marnarrildee N 
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CUADRO No. 8 
CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS LOTES CONTROL 

MONOS LOTE CONTROL MOCEDB4TE DE UNA ORARAS INSCICOLA DEL EXKL DE MEX. LOTE CONTROL DE LA UAM4 
/EX/ IMZ 2 PEZ3 PEZ4 PEZ S PEZ 4140 

COLORACIÓN OBSCURECIMIENTO NORMAL OBSCURECIMIENTO OBSCURECIMIENTO 

' . 

\ 

N 

O 

M 

A 

S 

• 

INEL NORMAL PUNTOS ROJOS NORMAL NORMAL 

ESCAMAS DESCAMACIÓN DESCAMACIÓN DESCAMACIÓN NORMAL 
ALETAS Y COLA ENROJECIMIENTO EROSIONADAS 

EROSIONADAS _ R 
EROSIONADAS NORMAL 

SOCA PUNTOS BLANCOS LABIO INF. ENTIEGRECID<NORMAL PUNTOS ALGODONOSOS 

BRANQUIAS NORMAL NORMAL PAUDAS NORMAL 
OJOS EXOFTALMIA EXOFTALMIA OPACOS OPACOS 
CUERPO ABDOMEN INFLAMADO INFLAMADO CUBIERTO DE MOCO CUBIERTO DE MOCO 
APETITO IRREGULAR NORMAL NORMAL NORMAL 

COMPORTAARENTO BOQUEO NORMAL BOQUEO BOQUEO 
NADO IRREGULAR IRREGULAR IRREGULAR IRREGULAR 

OTROS \ E v,,  

IIRCIICIPINA \ AL ABRIR MAL OLOR  

MOCA NORMAL 
TIBIO ~ESTIVO • NORMAL 

RIBION \ NORMAL 
 

seliaDo NORMAL 

VEMCULA MIAMI • NORMAL  

VERGA NATATORIA • NORMAL 

CORAZÓN • NORMAL  
08NOZINI -4  

NORMAL 

OTROS • BRANQUIA CON MOCO BLANCO 

~REVIVEN SOBINEVIVIN MIMO SOMMIVEN SOBREVIVEN SORREVIVEN 



CLMOI10110.11 
INIMUTUD RIME LA CARICTIRIMPACIONMINIMMITICAEMPINIMEMTNL Y LA IRIEMENTADA POR OVERIMMTEB ~MEI 

CAIIICTIMMINCIMMOMMIIMITICA OEMMImammi iarnamm 

~a1970 
Eapirs 1087 
NIMP~Milla 1W 

RaMets 1101 
ton" liel 

111•1~111~19112 Roben. 1115 Semormen- 
Mit-~ 1910 

NIUM Y 
Romero 10/5 

CAlucTERMLIDÓN DIAGNOSTICA OBTDeDA 
DE LOS T PATÓGENOS. DEL INOCULO EXPERIMENTAL  

~IBS 0.11~1~ IIMMIMI~imA 111~11~§ uy ~se amilemaluip 

d. 	.1.11par ~dilo, eel~  • • 
ili num Sowellinno"  • • • « 
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• • • 
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le flowerell. ' • 
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PMO. In1~1•111115  
Malee y oda onaluallie  • ' ' ' 

conwqme ~EMIR 31.3  
.. • ' ' • 

02~~ ad Mimen  • • • 

• - ' ' 
Are parime› yibu~  

. . empalamiento nonIumr ImolleR61~~ 
~a ppm 	~Mi  

tmcs ~rue en  • ' 

'exaltado ~lb  
• • • 

• • • • • 
~sub 	  
Canni~ 	  

- 

DI" 	  
- 

~u "Mb Ommullseamillerbowam  
. 

NECOICIPM 	  
• Ron duma> cm uleaUges  

Indo nweible 	  
• " 

111111101•91 	  
01111~11~111111  

• . - 
~lb 	  
mono dmimm•no winjamis  

~e • • • • 
Misia 	  

~os • ' 
141/103 can polis 	  

• • 

W 	rsisierm allimm  
~lo* 11~.  rifa (MB ateta) _ - • 

~Os 
• 

Ciennelm ~dm y 	  
~d'O o neraunlo Comen 	  

' 

donms ~cm Cocara con Co 
DAÑO UUSCULAR  

ame 	  
Dlerno 	Nemo cobr 	  

dalr Mi dar al 	  
' 

twneolgloilbsemoigla 'aluno Sotic~ 	  
. - " 

ImmicE DE Jacocurr 1 1 1 1 1  1 



CUADRO No. 10 
NIVELES DE TITULACIÓN DE INMUNOOLOSULINAS DE LOS PECES (Comemos ~Mo) 

-POSTERIOR-  A LA INOCULACIÓN EXPERIMENTAL DEL PATÓGENO 

Central ~e 
nuelalle 

Canean -_ Canliel Apprimeme 
SPIMPRIn 

Caanal Paeolieuerne Cape« Flevalmienairs 
embegemplIcan 

teatral Aiddlqpnes Central Serrana 
paprerneca 

PEZ / 0 0 

6111911~ 

0 0 1:1250 O 1.1200 O 1:12E0 O 112E1 

PEZ 2 O M O M O M O 1:12E0 O 11 210 

f. 

O 

-- 

1:12E0 O 1.12e0 

PEZ 3 O U O U O U O M O 1:1200 O 1:12E0 O 1:1290 

PEZ,/ O R O R O R O U O 1:12E0 O 1:12E0 O 112E0 

PEZ 6 0 1 0 1 0 1 0 R o M O 1:1200 O 111280 

PEZ e O E O E O E 0 1 0 
U 

ft 
0 1:1210 O 1:1200 

PEZ 7 O R O R O R o E 0 1 o 1:1200 O 112E0 

PEZ* O O O O O O O it o 
E 

R 
O 1:12E0 O 1:12E0 

PEZ1 O N O N O N O O O O O 1:1230 O 1 -1280 

PEZ 10 O 0 0 0 114 O 
14 

O 1:12E0 O 1.1250 



CUADRO Na 11 
RECUPERACIÓN DE. PATÓGENOS 

(ANALISIS BACTERIOLÓGICO POST MORTEM) 

VlIalo 
flustalls 

~10 
~MI 

M1111~ 
1~1.1  

Pe~~~~ 
U. 

Rafsasobelorn ~ralla Aballserms 
oPP WilellmpsumplIcum plymillacs 

PEZ 1 Vibrio Ovada 
~ornorass nye:momia 

Vlbrlo alamorybous 

Aanonxims hydrapha 
Vibro ~Sis 
Enteras:tela 

No Murió 
Farobstainurn 

Armas hyelnaphd, 
Entiretsconas 

Sarda plyrnuthica No Muho 

~monis 

PEZ 2 
Vibro fluvilis 
Entarotweerias 
Posueornonas 

Vario aginolybous 
~monas hydinphile 
~tacheras 
Pasuclarronas 

No Muno 
Flaseozoorarn 
PINRCIOTRIVS 
Entera~~ss 

Serrsta plyrnuthoca No Mond 

PEZ .1 

Vitro ~ala 
Entera:octavas 
Pasuocrnortas 

Vario alpinolytbas 

Aercovaiss ~bop~ 
Vbno Sufrida 
Ectirctactsrlas 

Pseckerons, emp 
~monis Indiaphta 
Enterobnclurliit 

~rala plyroutface No Mino 
Fbevotacariurn 

Nov1~ Vino 
Es:trsechas 

Plisudamones 

PEZ 4 Velorio Ilusas 
~rasa. ~horca 

Vbrio sIginelytious 
PaludeIronis spp 
Entstobseloiss 

Fl~~cisrfum 
~rabo plyrouthica No Muno 

~mons lattophila 
Mío hmslis Entorcho:Miss 

Pasearrors Enbrobsclavas 

PEZ E 
Vibra ~ata 
Er~otactoras 
Pueslemonas 

"do alpfnalyhos 
Paudbrtlares spp 
Entsrotreoteras 

21~1~~urn 
Vibró fluvalic 
P~~~~ 

Sondo oyestmes No Murió 
Aseareis ~Mb 

fluvals Web 
Proodomons 

PEZ E 

Vitno Sumas 
~moran hydrophdo 
Posslorrona, 

Vitelo blzInclytious 
seremos., Prospeds 
Entsatscrorfas 
Pallucteroni 

Pssueensoss sop 
Enlorelosieriss 

Favotschrfurn 
Ertarobecterss 
P~dornons 

~rata plymulhica No Muna 
Enterebscradini 

PEZ 7 

Vibra lluvias 
Amorticana hydrophb 
esoopmenas 

Vdono alpinceybers 
~anis hytImprele 
Essrobactsros 
Poodemens 

Pelautlarronia wp No Majó Serraba Myrnuthsa No Muno 

PUS Vibro Rusas 
~moneas Flacotas 

Vtoo aistnceybous Plaudernonas affp No Murió No Muno No Muno 

~ornaras thamcbta 
Vibro ~ola 
Enbrobacts~ 
~u~ooras 

PEZ S 
Vibrio flusals 
Aeraronoss hydrophila 
Posslorronas 

Vbrio altbrobticus 

~mons nyonaphis 
Vitsie fluvisks 
Enteraba:2s~ Pssucbmonss spp NO Mutó No Manó No Muno 

Plauds~~ 

PEZ 10 
Mena fluvolis 
Entornarle/Iriso 
Psesoornora, 

vibro alstinolytbar 

Aeroenones Isolrap~ 
Web ~e 
Barata:Sras 
Psaudernonas 

Psourforreaess spp No PASA No Muno No Muna 
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