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RESUMEN 

ALCALÁ IBARRA ARMANDO. El escarabajo Alphitobius di~"1perinus (Coleoptera: 

Tenebrionidac) como posible vector de Sallnonella entaritidis en 

domésticas. (Bajo la dirección de MC. MVZ. Odette Urquiza Bravo .• MVZ. Martha 

Oávila de lcaza .• PhD. MC. MVZ. Guillermo Tóllez lsaías.). 

Se estudió el posible papel que desempeña el escarabajo Alphitobius diaperinus 

como vector en la transmisión de bacterias del género Salrnonel/a. El objetivo de 

este trabajo fue observar la permanencia de Sa/1T1onel/a enteritidis durante 1 O 

semanas en escarabajos infectados experimentalmente y demostrar la infección 

de pollitos de 2 di as de edad al ingerir éstos al finaliza.r las 1 O semanas. Se 

realizaron tres estudios. Estudio 1: Se formaron dos grupos de 800 escarabajos 

e><perimentalmente cada uno, ambos con su réplica, los cuales se alojaron en 

recipientes de plástico con un alimento comercial previamente esterilizado para 

pollo de engorda. Al Grupo 1 se le administró un inoculo d~ una cepa de S. 

enteritidis PT 13-A a una concentración de 1 X 106 UFC/ml (grupo experimental) y 

al Grupo 2 se le administró una solución amortiguadora de fosfatos (PBS) estéril 

(grupo testigo negativo), posteriormente éstos fueron cambiados a otros 

recipientes con alimento previamente esterilizado y se inocularon en Caldo 

Tetrationato, incub<:'.ndose a 3 7º C durante 24 horas para realizar diluciones 

decuples seriadas y sembrarse en Agar Verde Brillante, McConkey y Agar 

Tripticaseina Soya para determinar su concentración. El mismo procedimiento 

fue realizado para evaluar la concentración de S. enteritidis PT 13-A en el 

alimento de ambos grupos. Los resultados obtenidos indican la persistencia de S. 

enterltidis PT 13-A durante 10 semanas en uno de los grupos de escarabajos 

experimentales con una concentración final de 1.18 X 106 UFC/ml de S. enteritid/s 

PT 13-A. Estudio 2: Se formaron dos grupos de 10 pollitos cada uno de 2 días de 

edad. ambos con su réplica, al Grupo 1 se les proporcionó en el alimento un 

macerado de 6 escarabajos infectados por medio del alimento con S. enteritidis 

PT 13-A durante 10 semanas por pollito, al Grupo 2 se les proporcionó en el 

alimento un macerado de 6 escarabajos sin infectar por pollito. Ambos grupos 

recibieron alimento sin macerado de escarabajos del 3er al 8'" día. Al 8° día se 

sacrificaron ambos grupos de pollos resultando negativos al aislamiento de S. 
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enteritid/s PT 13-A. Estudio 3: De dos grupos de escarabajos. uno infectado con 

un inoculo de S. enteritidis PT 13-A con una concentración de 1 X 1 QG UFC/ml y 

otro negativo a S. enteritidls PT 13-A, se formaron tres grupos: El grupo 1 para 

determinar la concentración de S. enteritidis PT 13-A en escarabajos 

desinfectados externamente, el Grupo 2 para escarabajos sin desinfectar y el 

Grupo 3 como testigo negativo. Con los escarabajos de Jos grupos 1, 2 y 3 se 

formaron 4 grupos de pollitos que ingirieron éstos grupos de escarabajos y el 

Grupo 4 de pollitos fue alimentado con el alimento previamente inoculado con S. 

en/eritidis PT 13-A. Los resultados obtenidos indicaron la infección en el 60% de 

los pollitos con cscnrabajos desinfectados. SOo/o con los no desinfectados. el 

1 QOo/o con el alimento inoculado y negativo para el grupo testigo negativo. De igual 

manera se evaluó la cama de los diferentes grupos de pollitos para determinar el 

grado de contaminación que resulta de la infección con S. anteritidis PT 1 3-A. 

existiendo una concentración de 103 a 104 UFC/g de cama. Con estos estudios no 

se puede concluir que el escarabajo Alphilobius diapcrinus sea un portador de S. 

enteritidis por largos periodos de tiempo, al igua: que sea un vector mecá:nico y 

biológico de infecciones por bacterias Salmonel/a en las aves domésticas. Es 

necesario la realización de mas repeticiones para afirmar que el escarabajo 

Alphitobius diaperinus mantiene un ambiente contaminado con Salmonel/a 

enterilidis. 
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EL ESCARABAJO Alphitobius diaperinus (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) 

COMO POSIBLE VECTOR EN LA TRANSMISIÓN DE Sa/rnone/fa enteritidis 

PT 13-A EN AVES DOMESTICAS. 

INTRODUCCIÓN 

Entre la fauna que se localiza en la cama de las explotaciones avicolas se 

encuentran los artrópodos, entre ellos unos de los de mayor importancia son los 

insectos pertenecientes al orden Colcoptera, conocidos como escarabajos. Este 

orden abarca mas de 270,000 especies (25, 33, 37), se asocian como plagas en 

almacenes y plantas de alimento. Uno de los escarabajos mas comunes y de 

mayor importancia es Alphitobius dic-1perinus, también llamado ''escarabajo 

negro .. , que constituye una plaga ignorada a pesar de sus efectos destructivos a 

instalaciones y corno vector potencial de enfermedades. (19, 37). 

Alphitobius diaperinus es un insecto asociado con los nidos y e)(crcmento de 

varias especies silvestres de aves. Son originarios de África del Este pero se han 

expandido mundialmente gracias al comercio. En sus inicios era reconocido 

corno una plaga menor de productos perecederos. pero en los años cincuentas, 

cuando hubo un cambio en las técnicas de producción, comenzó a encontr3rsele 

en forma abundante en las camas de granjas de pollo de engorda, gallinas de 

postura, reproductoras y pavos (4, 37, 39), llcgandose a encontrar hastn '1000 

individuos por metro cuadrado (37, 40). A. dlaperinus es omnívoro, larvas y 

adultos se alimentan de cereales, estil?rcol, aves muertas y moribundas, asi corno 

de otros insectos (13, 19, 24, 27, 34). 

BIOLOG(A E IMPORTANCIA 

La temperatura ideal que necesita el adulto para su desarrollo es de 32º C y una 

humedad relativa (HR) del 15°/o. El tiempo de desarrollo de huevo a adulto va de 46 

a 89 dias dependiendo de la humedad y temperatura, pudiendo llegar a 338 días a 

15º C con 70°/o de HR (31, 42 ) y a temperaturas de 1 Oº C ó menos • los huevos y 

larvas de primer estadio no se desarrollan (41). Asimismo, la temperatura ideal 

para la ovlposición es de 32º C y con temperaturas menores de 15º C se inhibe la 

oviposición (42}. 
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Las hembras producen en promedio 3.5 huevos viables por dia y su promedio de 

vida es de 400 días, produciendo alrededor de 1400 huevos durante la vida de 

cada hembra (26, 31, 42). La incubación del huevo dura de 4 a 1 O días, miden 1 .3 

mm de largo por O. 7 mm de ancho, en el huevo recién puesto el córion es 

translúcido, delgado y muy delicado, al final de la incubación los ojos son 

evidentes y se presenta una pigmentación (42). En el periodo de larva puede 

haber de 6 a 11 mudas dependiendo de la temperatura ambiente, pero para fines 

pré.cticos se dividen en tres estadios larvarios: el primer estadio es de un color 

blanco perlado y mide aproximadamente 1 .5 mm, su desarrollo requiere de 2 a 3 

dias (42). El segundo estadio tiene un color dorado, mide aproximadamente 2.5 

mm. Presentan un comportamiento de escarbar tüneles que persistirá. durante 

todo su estadio larvario, teniendo como finalidn.d madurar y posteriormente 

mudar al estadio de pupa, su periodo de desarrollo es de 11 a 1 9 días según la 

temperatura ambiente (42). El tercer estadio muda dentro de los túneles, su color 

es cafó amarillento con manchas rojizas en su dorso que aparecen en el 

transcurso de su desarrollo. Las larvas n1idcn 6 mm y su periodo de desarrollo es 

de 22 a 61 dias (42). 

Hay un estadio de prepupa en el cual asume una posición ligeramente 

enroscada y su período de desarrollo dura de 3 a 1 O días (42). 

La pupa es de un color blanco, la cual se pigmenta conforme su desarrollo 

avanza, cambiando a un color café oscuro al final del mismo. El periodo de pupa 

tiene una duración de 4 días (42). 

Los adultos de Alphítobíus díaperínus tienen un cuerpo suave café rojizo a negro 

y miden de 5.1 a 6.1 mm. La relación macho-hembra es de 1:2.25 y. el 

apareamiento ocurre después de 5 dias de haber completado su muda y el 

período de pre-oviposición llega a durar 13 días (26, 42). 

Debido al comportamiento larvario de Alphítobíus díaperínus de escarbar 

túneles. éstos ejercen un efecto destructivo en las Instalaciones avícolas al 

perforar materiales aislantes como el poliuretano. poliestireno y fibra de vidrio, 

ocasionando grandes pérdidas económicas (36, 37, 39). En ciertas arcas los 

escarabajos ocasionan grandes problemas y molestias a propietarios de hogares 

o predios cercanos a explotaciones avícolas. cuando éstos los invaden debido al 

manejo que se le da a la pollinaza y la gallinaza al juntarla y secarla al sol para su 

comercialización. (19, 36). 
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Alphitobius ch"aperinus tiene también importancia como vector potencial de 

algunos microorganismos, aislándose de ellos diferentes bacterias como 

Streptococcus sp, Bacil/us subtilis. Micrococcus sp. y hongos como Aspergillu.s 

rlavus. diferentes especies de Pcnicilliu'n sp. y Gandida sp. (11 ). Se ha 

demostrado la infección con el virus de Marek al alimentar pollos con macerados 

de estos insectos (16). Asimismo, se hn demostrado que el escarabajo adulto se 

comporta como rcservorio del virus de la Infección de Ja bolsa de Fabricio (30), y 

se llegó a comprobar la existencia del virus de la Viruela Aviar sin lograr la 

infección a través de éste (12). Se ha comprobado la supervivencia de rotavirus y 

cnterovirus del pavo en las larvas de los escarabajos, los cuales provocan 

enteritis en pavos. ocasionando una n1ortalidad temprana en pavos expuestos 

(14). También el escarabajo es en ocasiones huésped intermediario de 

Choanotenia inrundibu/urn (17). La micotoxina F-2 de Fusariurn roseurn se ha 

aislado de los escarabajos aun después de su metamorfosis y muerte (18). 

Alphitobius diaperinus puede alimentarse de huevos y larvas de la polilla 

Corcyria cephc71onica (34)_ Ademas se alimentan de huevos y larvas de la mosca 

doméstica (Musca c::lornestica) (13) y del ácaro Dennanyssus gallfnc;7C en todas sus 

fases evolutivas (27). Se ha mencionado una asociación con algunos vertebrados 

como la rata noruega (Rattus norvergicus) al ser transportados en el escroto de 

éstas (7). 

De igual forma se han aislado diferentes especies del gónero Saln7onella: S. 

heidelberg. S. worthington, S. saintpaul. S. typhünuriurn. S. chestery serotipos de 

Escherichia coli que pueden llegar a ser patógenos par-:i el hombre y los animales 

(8, 9, 22, 23). 

-EPIOEMIOLOGIA DE LA SALMONELOSJS AVIAR 

Las enfermedades provocadas por bacterias del genero Sa/rnonella tienen 

importancia a nivel mundial. siendo los animales los principales reservorios. La 

infección de los animales con varias especies de Saln7onella a veces resultan en 

una enfermedad seria y siempre se constituyen como reservorios de la 

enfermedad para los humanos (1, 32)_ El género Sallnonella comprende más de 

2100 serotipos definidos antigénicamente y que actualmente se consideran como 

especies (1 ). 
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En los últimos años se tiene una nueva nomenclatura propuesta por Le Minor y 

Popoff en 1987, que Gyles (1993) (5), utiliza como nomenclatura actual, ésta 

establece que el género Salrnonel/a se divide en dos especies: S. bongori y S. 

enterica con seis subcspecics: 1) cntcrica, 2) sa/amac, 3) arizonae, 4) düirizonae, 

5) indica, 6) hautenac. La 1nayoria de las salmonelas pertenecen a S. enterica 

subsp. enterica, las cuales se denominan con el nombre del lugar donde fueron 

aisladas por primera vez. Otras solo son nombradas solo por la subespecie, 

seguida de su fórmula antigCnica. La nueva nomenclatura indica que una 

serovaricdad de S. entcrica subsp. enteríca dcbcria ser nombrada por el género, 

ta especie, subcspccie y la scrovaricdad. (cj: Sa/monella cntcrica subsp. enteric.a 

scrovar. enteritidis). En este trabajo se usara la fórmula común y simplificada que 

nombra únicamente el gónero seguido de la scrovaricdad. (5). 

Epidcmiológicamentc los serot1pos se dividen en tres: el primer grupo 

comprende a Salrnonella typhi y S. p,.--,ratyphi "A" y .. C" respectivamente, que 

infectan al hombre y se propagan en forma directa o indirecta por medio de 

alimentos o agua contaminada (6). El segundo grupo incluye scrovariedades 

adaptadas al huóspcd en especies particulares de vertebrados. por ejemplo. 

S.cntoritidis Ser gallin~'lrurn y S.entcritidis ser pullorun-1 en aves, S.enteritidis ser 

dublin en ganado vacuno y S. cholcra-suis en cerdos (5). El tercer grupo esta 

formado por la mayoria de las demás serovaricdadcs de Salrnonella, sin tener 

ninguna preferencia particular por el huósped que infectan, ya sea al hombre y a 

los animales (5). 

La producción avícola al constituir el rcservorio mas grande de Salrnonella que 

exi.ste en la naturaleza ha clasificado los scrotipos en dos categorías: la primera 

comprende los serotipos que producen una enfermedad sistémica en las aves. 

tales serotipos incluyen a S. enteritidis ser. pul/orum y S. enteritídis ser. 

gal/inarurn que producen diarrea blanca bacilar o Pulorosis en aves jóvenes y 

Tifoidea Aviar en aves de todas las edades respectivamente (21 ). La segunda 

comprende los serolipos que producen enfermedades en las aves y que tienen 

una gran capacidad de causar problemas de origen alimenticio en humanos, 

principalmente de productos de origen avícola. dentro de los cuales están los 

serotipos de S. enteritidis y S. typhirnuriurn (21 ). 

La salmonelosis aviar es un problema que concierne a todas las fases de la 

producción avícola. desde la producción hasta el mercado, siendo la transmisión 
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vertical la via más importante, tanto para la industria avícola como para los 

humanos, asimismo, por la via horizontal a través de fomitcs, roedores, aves 

silvestres, agua contaminada, humanos, materiales de cama y artrópodos pueden 

ser posibles fuentes de contaminación (1, 32). El control de insectos como, 

moscas y escarabajos es importante. debido a que éstas plagas pueden 

proporcionar un medio de sobrevivencia a las salmonclas y otros patógenos para 

las aves en el ambiente (32). 

PREVENCIÓN Y CONTROL 

Es necesario tener en cuenta lo antes citado para tomar las medidas 

preventivas y de control para poder combatir a este escarabajo. Es importante el 

manejo del medio físico en las casetas aprovechando la sensibilidad que tienen a 

las bajas temperaturas, especialmente los huevos y las larvas, dejando circular 

libremente el viento en época de invierno cuando las casetas estén desuct.Jpadas 

(36). 

Corno medida preventiva se hace necesario el muestreo de las casetas a través 

de trampas, siendo la trampa .. Tubular de Arcnds" el método mas eficaz, la cual 

consiste en un rodillo de cartulina corrugada insertada en un tubo de cloruro de 

polivinil (PVC), necesitándose de 10 a 13 trampas para casetas de 1200 a 1400 m2 

colocadas en áreas estratégicas como debajo de comederos y bebederos para 

medir semanalmente la densidad, teniendo en cuenta una densidad baja con 

menos de 1 00 escarabajos (larvas y adultos) promedio por trampa, una densidad 

media de 100a4001:scarabajos y una densidad alta con mas de 400 escarabajos 

promedio por trampa (35). 

Para el control han usado hasta 1986 diferentes insecticidas 

organofosforados como el Dimethoato, Tetraclorvinphos y Malatión; carbamatos 

como el Carbaryl y Propuxur con buenos resultados, pero con las desventajas de 

tener una alta toxicidad, degradación lenta y por provocar corrosión en las 

instalaciones (37, 40). 

Recientemente se han probado con mucho éxito insecticidas piretroides como 

Permctrina, Ciflutrina y Betaciflutrina; insecticidas derivados de hongos como 

ivermectina, siendo muy seguros para su uso y con buenos resultados 

principalmente sobre los escarabajos adultos (31, 40). 
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Otros compuestos que se hon utilizado recientemente son los larvicidas 

conocidos como Reguladores del Crecimiento de Insectos (RCI). entre los que se 

encuentran los compuestos miméticos de Hormona .Juvenil como el Metopreno y 

el Fcnoxicarb. éstos compuestos actüan sobre las larvas evitando la formación y 

muda a insectos adultos (15). Otros RCI son los compuestos inhibidores de quitina 

como el Diflubenzuron. Penfluorano y Triflumuron. todos de la familia de las 

bcnzofenilureas, sióndo atóxicos pnra plantas y animales, reportándose que 

luego de 8 semanas de su aplicación no se encuentran larvas (28, 31). Es 

importante tomar en cuenta la aplicación de insecticidas tanto para larvas como 

para adultos. 

Con lo antes ci<puesto, se hace necesario el estudio de Alphitobius diaporinus 

para esclarecer el papel que desempeñan en la transmisión de infecciones con 

Salmonclla en granjas avicolas y buscar las medidas do control adecuadas. 

Para cumplir con los objetivos planeados fue necesario la división del trabajo en 

4 capítulos: 

1-Determinación cuantitatíva de Saln1one//a enteritidis PT 13-A en Alphitobius 

diaporinus adultos infectados durante 1 O semanas. 

11-lnfccciOn experimental en pollitos de 2 dias de edad por medio de la ingestión 

de Alpllitobius dic?perinus adultos infectados con Sa/rnonella enteritidis PT 13-A 

durante 10 semanas. 

111-Determinación del escarabajo Alphitobius diaperinus como vector mecánico y 

biológico en la infección con Salrnonella enteritidis PT 13-A en pollitos de 2 dias 

de edad. 

IV-Conclusiones 
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OBJETIVOS 

1-0eterminar la persistencia de Sa/rnonel/a enteritídis durante 10 semanas en 

escarabajos Infectados con S. enteritidis. 

2-Demostrar como posible vector al escarabajo Alphitobius diaperinus en la 

transmisión de S. enteritidis al finalizar las 10 semanas. siendo capaz de 

transmitirla e infectar a pollos de 1 día de edad 
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CAPITULO 1 

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE Sa/rnone/la enteritidis PT 13-A EN 

Alphitobius dlapcrinus ADULTOS INFECTADOS DURANTE 1 O SEMANAS 

INTRODUCCIÓN 

Existen evidencias de que la transmisión de bacterias del gónero Sallnonel/a por 

Alphítobius diaperinus so puede realizar en varios estadios de su desarrollo, 

Geisslcy y KOsters (1972), al alimentar larvas y ndultos con S. thornpson 

observaron la infección por 15 días en escarabajos adultos y en escarabajos 

adultos que se infectaron desde larvas (20). McAllister et a/(1994) observaron en 

escarabajos '3limentados por 24 horas con alimento contaminado con S. 

typhi"1uriurn la eliminación de la n1ismn en el excremento durante 28 días (29). 

Asimismo, De las Casas et al (1969), reportaron que escarabajos adultos que 

fueron nlimentados con un alimento inoculado con S. typ'1írnuriun1, la eliminación 

de la bacteria por arriba de 24 dias (10). Baggesen et "1/(1992), observaron que la 

erradicación de S. typl1itnurlumcn casetas avícolas no pudo llevarse a cabo hasta 

la erradicación de A. dh7pcrinus, aún con la rcmodelación de las construcciones, 

limpieza y desinfección extrema, persistiendo el escarabajo por 5 generaciones 

(3). 

Con lo antes citado resulta necesario el estudio de Cstos escarabajos como 

rcservorio de S. enteritídis por lnrgos periodos de tiempo, asi como la 

determinación cuantitativa de la misma parn observar su comportamiento a 

travós de 1 O semanas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

OBTENCIÓN DE LOS ESCARABAJOS 

Adultos de Alphitobíus diaperinus libres de Sa/rnonel/a spp se obtuvieron de una 

granja comercial de pollo de engorda localizada en Guadalajara, Jalisco. 

Los escarabajos se llevaron al Laboratorio de Bacteriología y Micología del 

Departamento de Producción Animal: Aves (OPA: Aves) de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (UNAM). donde se tomaron 40 escarabajos semanalmente. los cuales se 

desinfectaron externamente ("10), se maceraron en mortero estéril, se inocularon 

en Caldo Tetrationato (CT) 1 durante 24 horas y se sembraron en Agar Verde 

Brillante (VB)2 y Agar McConkcy (Mccp para comprobar la ausencia de 

Sa/rnonellaspp. (2). 

CEPA DE SALMONELLA 

Se utilizó una cepa de Sl~lrnone/1~7 enteritidis ser. enteritidis fagotipo 13-A (S. 

enteritidis PT 13-A) resistente al ácido nalidixico (AN) y novobiocina (NO) obtenida 

en el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (NVSL), Ames, lowa. 

Aprobada para su uso por Servicios de Jnspcccion en Salud Animal y Agricola de 

E.U.A. Importada por el OPA: Aves do la FMVZ de la UNAM (37). 

Se utilizó como medio de cultivo para el aislamiento de S. enteritidis PT 13·A. 

Agar Verde Brillante (VB), Agar de Soya Triplicaseina (TSA)4 y Agar McConkcy 

(McC) todos adicionados 

con 25 µg/ml de NO y 200 1-19/ml de AN para evitar el crecimiento de bacterias 

contaminantes (2). 

El inoculo para el desafio, se preparó con una solución amortiguadora de 

fosfatos (PBS) estérH, 

a una concentración de 1 X 1os UFC/ml, Ja cual se determinó mediante 

especlrofotomctría con 

una longitud de onda de 450 nm (2). 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se formaron dos grupos de escarabajos con 800 ejemplares cada uno, teniendo 

ambos una 

réplica, los cuales se albergaron en recipientes de plástico que contenían 300 g 

de alimento iniciador para pollo de engorda esterilizado durante 30 min a 120º C y 

15 lb de presión, 

muestreándose antes y después de esterilizarlo para comprobar la ausencia de 

Sa/ntonellasp y su esterilidad. Los escarabajos se mantuvieron a una 

1-Difco Laboratorics, Dctroit MI 
2-Merck- Naucalpan de Juárez, MQ)Cico 
3-Morck- Onrmstadt RF, Alemania 
4-Bio)Con- Becton Oickinson do Móxico 
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temperatura de 30º c. 

Al grupo 1 (experimental) se le administró un inoculo de 1 X 106 UFC/ml de la cepa 

de S. enteritidls PT 13-A a razón de 10 mi por cada 35 g de alimento durante 6 

días 

Al grupo 2 (testigo negativo) se le administró PBS estéril a razón de 10 mi por 

cada 35 g de alimento durante 6 días. 

Al dia 7 ambos grupos se cambi::uon a recipientes de plitstico con 300 g de 

alimento esterilizado en autoclave durante 30 minutos a 120º C y 15 lb de presión. 

También se mantuvieron a 30º C. 

Durante 1 O semanas se tomnron 40 csc01rabajos de cada grupo (1 g 

aproximadamente) 

semanalmente en forma aleatoria. se sacrificaron por exposición a -20" C durante 

15 minutos y se desinfectaron superficialmente utilizando varias soluciones seg Un 

De las Casas eta/(9). El primer lavado se rcnlizó con una solución de hipoclorito 

de sodio al 2% y 300 J.tl TWEEN 80 ®como cmulsificador agitándolos por 2 minutos 

en frascos herméticos. el segundo lavado se realizó con alcohol etílico al 50º/u 

durante 20 segundos. seguido de 3 ó 4 lavados en agua estéril (9). posteriormente 

se maceraron en mortero estéril y se inocularon en CT a razón de 1: 1 O (9 mi de CT 

+ 1 g de escarabajos) durante 24 horas a 3 7º C. Posteriormente se hicieron 

diluciones decuples seriadas de 101 a 10& en PBS estéril y se sembró 0.1 mi en 

cajas de ve. TSA y McC adicionados con AN y NO incubtindosc durante 24 horas 

a 37º e, para realizar el conteo de colonias.(Oiagrama 1) 

De igual manera se tomó semanalmente 1 g. de alimento de los escarabajos 

contaminados par3 inocularlo en 9 mi de Caldo Tetrationato durante 24 horas a 

3 7º e para posleríormente realizar diluciones decuples seriadas de 1 0 1 a 1 Q6 en 

PBS estóril. sembrando 0.1 mi en cajas de ve. TSA y McC para realizar el conteo 

de colonias a las 24 horas de incubación a 37º C. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante los muestreos realizados durante las 1 O 

semanas para determinar In concentración de S. enteritidis PT 13-A en ambos 

grupos de escarabajos, pueden observarse en los cuadros 1 y 2. 
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En la Figura 1 se puede observar el comportamiento semanal de las 

concentraciones de S. enteritidis PT 13-A en los escarabajos del grupo 1, 

notándose en general un comportamiento similar en los tres medios de cultivo 

utilizados, siendo ligeramente mayores en TSA, observándose una disminución 

drástica en la concentración de S. enteritidls PT 13-A durante las primeras 4 

semanas y una disminución brusca en la de la 1 11 a la 2• semana. Posteriormente, 

de la 4• a la 10•scrnana se tuvo un comportamiento irregular. finalizando a la 10.-. 

semana con una concentración arriba de 1.3X10& UFC/ml. 

Mientras tanto el comportamiento semanal de la concentración de S. enteritidis 

PT 13-A de los escarabajos del 2° grupo (réplica) se puede observar en la Figura 

2, notándose al igual que el primer grupo un comportamiento similar en los 

medios de cultivo utilizados. Aquí las concentraciones de S. enterítidis PT 13-A 

tuvieron un comportamiento irregular hasta la B• semana, en la cual a partir de 

ésta se dejó de presentar crecimiento bacteriano, así como en las semanas 5 y 6. 

Asimismo, se presentó una concentración de S. enterilidis PT 13-A mucho menor 

que la presentada en el 1tugrupo durante las 10 semanas de mue~¡treos. 

Los muestreos realizados al alimento de los escarabajos inoculados se pueden 

observar en los Cuadros 1 y 2. 

En las Figuras 3 y 4 se presenta el comportamiento semanal en la concentración 

de S. enteritidis PT 13-A del alimento en los grupos 1 y 2 respectivamente. En el 

grupo 1 se observa una concentración solamente en las 2 primeras semanas, con 

una disminución de la 1 ª a la 2• semana. En la figura 4 se observan 

concentraciones elevadas y en general constantes durante las 1 O semanas, 

alcanzando una concentración mínima de 4.6 X "10 6 UFC/ml en la 4• semana y una 

concentración má.xima de 3 X 10 7 UFC/ml en la primera semana. 

En los grupos controles negativos no se presentó crecimiento durante tas 1 O 

semanas de muestreo. 
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Cuadro 1 

Resultados de los muestreos semanales de Alphitobius diaperinusy alimento 
del grupo experimental inoculados con Salrnonel/a enteritldis PT 13-A durante 

10 semanas (concentración en UFC/ml) 

Lote 1 

Semanas Grupos Conteo TSA Conteo McC ConteoVB 

Experimental* 1.21X1Q7 1.1BX101 1.12X107 
Testigo(-)* 
Alimento exo.** 6.1 X 101 5.1 X101 5.6 X 101 
Experimental 1.83X1LtG 1.59X106 1.15X1QG 

2 Testigo(-) 
Alimento exp 1.B3X10G 3.8 X 105 7.2X1Qs 
Experimental 5.6 X 1os 3.7X1os 6.1X1os 

3 Testigo(-) 
Alimento cxo. 
Experimental 4.2 X 104 3.6 X 104 4.8 X 104 

4 Testigo(-) 
Alimento exn. 
Experimental 1.52X10'!> 1.51 X1os 1.26 X 1os 

5 Testigo(-) 
Alimento cxo. 
Experimental 4.80 X 1os 4.4 X 1os 7.2X1os 

6 Testigo(-) 
Alimento exo. 
Expe.-imcntal 2.44 X 106 1.66X106 2.44 X 1os 

7 Testigo(-) 
Alimento exo. 
Expe.-imental 6.1X105 4.6 X 105 8.3 X 1os 

B Testigo(-) 
Alimento exo. 
Expc.-imcntal 4.7X105 3.5 X 105 3.8 X 1os 

9 Testigo(-) 
Alimcntocxo. 
Expe.-imental 1.18 X 1oe 1.3X106 1.4X106 

10 Testigo(-) 
Alimento exn. 

* Concentración de S. enteritidis de 40 escarabajos adultos 

- Concentración de S. enteritidis de 1 g de alimento 
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Cuadro 2 

Resultados de los muestreos semanales de Alphitobius diaperinus y alimento 
del grupo experimental inoculados con Salrnonel/a cnteritidis PT 13-A durante 

10 semanas (concentración en UFC/ml) 

Lote 2 (réplica) 

Semanas Grupos ConteoTSA Conteo McC ConteoVB 

Experimental* 1.5X10" 1X10" 1.6 X 10" 
Testigo (-)* 
Alimento cxp.•• S.1X107 3. X107 4.1X107 
Experimental 5.1X104 3.3X104 3.5 X 10• 

2 Testigo(-) 
Alimento c><P. 1.7 X 107 1.58 X 107 1.3X107 
Experimental 5.8 X 102 4.7X102 6.1x102 

3 Testigo(-) 
Alimento cxo. 1.71X107 1.SSX 107 2.32 X 107 
Experimental 1.4 X 10 4 1.23X'10" 1.19X104 

4 Testigo(-) 
Alimento cxo. 6.2 X 100 5.7X106 4.6 X 10º 
Experimental 

5 Testigo(-) 
Alimento cxo. B X 1os 1.04X 107 1.27X107 
Experimental 

6 Testigo(-) 
Alimento cxo. 2.74 X 107 2.58X107 2.64X107 
Experimental 2X 10" 1.3X10" 2.1X10" 

7 Testigo(-) 
Alimento exo. 1.25X107 8.2 X 10& 8.5 X 1oe 
Experimental 

a Testigo(-) 
Alimento cxo. 5.2 X 1ou 4 8 X 1QG 5.2 X 10& 
Experimental 

9 Testigo(-) 
Alimento cxD. 1.6X107 1.1X107 4.2 X 106 
Experimental 

10 Testigo (-) 
Alimento exp. 2.42 X 107 1.01X107 3.44X107 

'* Concentración de S. cnteritidis de 40 escarabajos muestreados 

** Concentración de S. enteritldis de 1 g de alimento 
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Figura 1. -Concentración de Salmone/la enteritidis PT-13-A 
(UFC/ml) a partir de Afphitobius diaperinus durante 1 O semanas 

Lote 1 

14~~~~~~~~~~~~~~~--, 

1 ?il; .................................................................. . 

00 10 
1

~·. . ................. · .· ~ .·:: _.: _.: ... · _.. _..: .· .·::.: .. ~ .. : .· ... · •. · .. · ............ · 

iJ) 8 .l .............. . 

~ : \ ...••.••••..••.....•..••.•••... •··••••···• 

o'· ~-•• ~ ~ ' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Semanas 

[~~~~-~~~-, 
(UFC/ml) 

... 
"' 



~j 

Figura 2.- Concentración de Salmonel/a enteritidis PT 13-A 
a partir de Alphitobius diaperinus durante 1 O semanas 

Lote 2 (réplica) 
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Figura 3-Concentración de Salmonel/a enteritidis PT 13-A 
a partir del alimento contaminado por escarabajos 
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Figura 4-Concentración de Sa/monella enteritidis PT 13-A 
a partir de alimento contaminado por escarabajos 

Lote 2 (replica) 

(UFC/ml) 

Millones 
60.---~~~~~~~--,~~~~~~~--,--,-:¡ 

507.-·· ................. ···'··· .. ··•···· ..................... ········· ..... . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Semanas 

1 ·~SA +~c-C * VB 1 

... 
'° 



20 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este estudio indican que el escarabajo Alphitobius 

diaperinus puede ser un portador de Sa/monella enteritidis PT 13~A por largos 

periodos de tiempo. 

Las variaciones tan grandes en las concentraciones de los escarabajos 

infectados durante las 10 semanas en ambos grupos. son parecidas a las 

obtenidas por Oc las Casas et al (1969). quien al contaminar alimento y 

escarabajos a una concentraci6n de 5 a 6 X1Q& UFC/ml con una cepa de 

Salmona//a typhimuriurn por 4 dias y al realizar diluciones seriadas de 

escarabajos macerados individualmente a los 4, 13 y 24 días, obtuvo variaciones 

significativas en ambos periodos de tiempo. principalmente a los 24 días. 

encontrando concentraciones con S. typhimuriurn de 1 X 1os hasta escarabajos 

sin crecimiento de S. typhirnurium(10). 

En la misma forma las concentraciones de S. enteritidis PT 13-A encontradas en 

el alimento que contaminaron los escarabajos fueron semejantes a las 

encontradas por Oc las Casas et al (1969), al encontrar una disminución en la 

concentración de S. typhirnurium del 50°/o entre el 4° al 13•"° día. semejándose a 

los obtenidos en et grupo 2 (róplica) y siendo igualmente variables al transcurrir 

las semanas. El crecimiento negativo obtenido en el grupo 1 a partir de la tercera 

semana, pudo deberse a una fermentación del alimento provocada por un exceso 

de humedad.(29, 34). 

Por otro lado se debe pensar en el escar_abajo Alphitob/us diaperinus como 

vector mecánico, ya que en este trabajo so determinó la capacidad de contaminar 

un alimento estéril, al ser cambiados de un ambiente contaminado a otro 

completamente estéril. Las concentraciones de S. enterltidls PT 13-A fueron mas 

elevadas que la contaminación original, provocando de esta manera un ambiente 

permanentemente contaminado y explicando las observaciones de Baggescn et al 

(3). quien observó que la erradicación de S. typhlmur/unJ en dos granjas avícolas 

no se pudo llevar a cabo hasta la completa erradicación de A. dlaperlnus. 

El tiempo real que Alphilobius d/aperinus puede acarrear internamente y 

eliminar a bacterias del género Sa/monel/a es variable según varios autores. 

McAllister et al (1994), al infectar escarabajos adultos por 24 horas con un 

alimento inoculado con S. typhitnurlurn a una concentración de 3 X 1 0 8 , 
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observaron Ja eliminación de la bacteria en las heces de Jos escarabajos por 28 

días en un 13o/o de la población muestreada. no muestreando más allá de estos 

días (30). Por otra parte Gcisslcy y KOsters (1972). observaron que la eliminación 

de S. thompson en escarabajos adultos que se infectaron en un medio con una 

concentración de 1 os se llevaba a cabo en 15 di as (20). 

De este modo. el presente trabajo nos indica que se debe tratar de realizar mas 

réplicas en investigaciones posteriores, para asegurar con mas certeza la 

frecuencia en que se realiza el comportamiento de S. enLeritldls PT 13-A en varios 

grupos de escarabajos . 
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CAPITULO 11 

INFECCIÓN EXPERIMENTAL EN POLLITOS DE 2 DIAS DE EDAD POR MEDIO DE 

LA INGESTIÓN DE Alphitobius di~7perinus ADULTOS INFECTADOS CON 

Sa/nJonella enteritidis PT 13-A DURANTE 1 O SEMANAS 

INTRODUCCIÓN 

La transmisión de bacterias del gCnero Salmonclla ha sido estudiado por varios 

investigadores. McAllister et a/(1994) bajo condiciones de laboratorio demostró 

la infección de pollitos de 1 día de edad al alimentados con un escarabajo adulto 

o una larva contaminada con S. typhirnuriurn (30). Asimismo, Baggesen et al 

(1992) observaron la importancia del escarabajo al no poder eliminar una copa de 

S. lyphirnuriurn en casetas a vi colas hasta ta erradicación de A. diaperinus 

aún con limpieza, desinfección extrema y con la remodclaciOn de las 

construcciones (3). 

Con lo antes citado. se hace necesario el estudio de la infección en pollitos 

alimentados con escarabajos infectados previamente con S. enteritidis PT 13·A 

para comprobar que Alphitobius dü7perinus, es un rescrvorio capaz de mantener 

latentes bacterias del género Salrnonel/a durante 1 O semanas. 

MATERIAL Y METODOS 

OBTENCIÓN DE LOS ESCARABAJOS 

Adultos de Alphitobius diaperinus libres de Salrnonella sp se obtuvieron de una 

granja comercial de pollo de engorda localizada en Guadalajara, Jalisco. 

Los escarabajos se llevaron al Laboratorio de Bacteriología y Micología del 

Departamento de Producción Animal: Aves (OPA: Aves) de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), donde se muestrearon para comprobar la ausencia de 

Salrnonella sp siguiendo la misma mctodologla utilizada en el capitulo l. 

CEPA DE SALMONELLA 

Se urilizó una cepa de Salrnonel/a enterltidisfagotipo 13-A (S. enteritldis PT 13-

A) resistente al acido nalidixico (AN) y Novobiocina (NO). 
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Se ulilizar-on como medios de cultivo Agar Verde Brillante (VB). Agar McConkey 

(McC) y Agar Tripticascina Soya (TSA) adicionados con acido nalidixico (AN) y 

novobiocina (NO) 

ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Se utilizaron 50 pollitos de 1 dia de edad libres de Sa/rnoncl/a spp adquiridos de 

una incubadora comercial localizada en Cuautla • Morelos. 

Se realizó un muestreo aleatorio de 1 O pollitos. sacrificándolos y tomando 

muestras de higado, bazo, vesicuta biliar y tonsilas cecales, los cuales se 

inocularon en Caldo Tctrationato se incubaron durante 24 horas a 37"" C para 

resembrarlos en agar VB y agar McC durante 24 horas a 37ºC para comprobar la 

ausencia de bacterias del género Salrnonc/la. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se formaron dos grupos de 1 00 escarabajos cada uno. El grupo A (e><perimental) 

fue infectado por medio de la administración de un inoculo de 1 X 106 UF/mi de la 

cepa de S. enteritidis PT 13-A a razón de 1 O mi por cada 35 g de alimento durante 

6 dias. 

El grupo B (testigo negativo) se le administró PBS estéril a razón de 10 mi por 

cada 35 g de alimento durante 6 días. 

Al día 7 ambos grupos se cambiaron a recipientes de plastico con 300 g de 

alimento esterilizado, manteniéndose durante 10 semanas a 30ª C. 

Se formaron dos grupos de pollitos con 10 pollitos cada uno, ambos con una 

réplica. a los cuales no se les proporcionó alimento por 24 horas. pero si se les 

proporcionó agua ad libiturn. 

Al grupo 1 (experimental) se le administró con 180 g de alimento comercial 

iniciador para pollo de engorda (18 g por- pollo/día) con un macerado de 60 

escar-abajos infectados (6 cscar-abajos por pollo) dur-ante el primer dia. Del 2ª al 

7º día se les proporcionó 180 g de alimento al dia sin macer-ado de escarabajos. 

Al grupo 2 (testigo) se le administró con 180 g de alimento comercial iniciador 

para pollo de engorda (18 g por pollo/dia) con un macerado de 60 escarabajos no 

infectados (6 escarabajos por pollo) durante el primer día. Del 2 .. al 7º día se les 

proporcionó 180 g de alimento al día sin macerado de escarabajos. 

Al 8ª dia se sacrificaron ambos grupos de aves y se tomaron muestras de 

hígado, bazo y tonsilas cecales, inoculándose 1 g de órgano en 9 mi de CT 

durante 24 horas a 37º c. para posteriormente sembrarlos en cajas de VB. TSA y 
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McC adicionados con AN y NO para realizar el aislamiento e identificación 

bacteriana. 

RESULTADOS 

No se logró el aislamiento de S. entcritidis PT 13-A en ambos grupos de pollitos 

que fueron inoculados con escarabajos portadores de S. enterítidis PT 13-A 

sacrificados al 80 día de edad. tanto para los grupos experimentales; como para 

los grupos testigos. 

DISCUSIÓN 

El papel que desempeña el escarabajo Alpl1itobius diaperinus en su capacidad 

para transmitir S. cnteritidis PT 13-A dcspuós de 1~ semanas de haberse 

infectado experimentalmente a pollitos de 2 dias de edad es cuestionable. Los 

pollitos que resultaron negativos al aislamiento de S. cnteritidis PT-13-A-cuando 

fueron inoculados con escarabajos infectados durante 10 semanas, pudo deberse 

a que la concentración de bacterias que contenian los escarabajos a las diez 

semanas fue de 1.1 a 1.4 X 1 Oº UFC/ml según el último muestreo realizado (Cuadro 

1 ). McAllister et al produjo la enfermedad a pollitos de 1 día de edad cuando les 

administró un escarabajo o una larva infectada con S. typhimuriurn a una 

concentración de 3 X 108 UFC/ml (30). 

La concentración utilizada por McAllister et al es muy alta e irreal en granjas 

avícolas según Oavis and Wray. quienes mencionan que la cantidad promedio de 

bacterias del género Salmonel/a en granjas con problemas de salmonelosis es de 

103 a 104 UFC/g de cama, asimismo ellos al muestrear escarabajos provenientes 

de dos granjas con problemas de S. enteritidis no pudieron aislar la bacteria de 

500 escarabajos muestreados individualmente (8). 
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CAPITULO 111 

DETERMINACIÓN DEL ESCARABAJO Alphitobius diaperinus COMO VECTOR 

MECANICO Y BIOLÓGICO EN LA INFECCION CON Salrnonella enterilidis PT 13-A 

EN POLLITOS DE 2 DiAS DE EDAD 

INTRODUCCIÓN 

Entre las evidencias que existen en relación con el escarabajo Alphltobius 

diaperinus como vector mecánico o biológico y las infecciones de aves 

domésticas con bacterias del género Salmonella aún se desconocen. 

Baggesen et al (1992) observaron que la erradicación de S. tiphymurium en 

granjas infectadas se llevaba a cabo hasta la erradicación del escarabajo 

Alphltoblus diaperinus, a pesar de limpieza y desinfecciones extremas (3). 

McAllister et al demostraron la infección de pollitos con S. typhirnurium al ingerir 

larvas o adultos contaminados con un inoculo de 3 X 10ª UFC/g (29). 

Teniendo en cuenta lo antes citado se hace necesario determinar si el 

escarabajo A. diaperinus es capaz de infectar con S. enteritidis a pollitos de 2 

dias de edad, ya sea como vector mecánico y biológico. 

MATERIAL Y METODOS 

OBTENCIÓN DE LOS ESCARABAJOS 

Adultos de Alphitobius diaperinus libres de Sa/tnonella sp se obtuvieron de una 

granja comercial de pollo de engorda localizada en Guadalajara, Jalisco •• los 

cuales se muestrearon para comprobar la ausencia de Sa/tnonel/a sp siguiendo la 

metodología utilizada en los capitulas 1 y 11. 

CEPA DE SALMONELLA 

Se utilizó una cepa de Salrnonella enteritidis ser. enteritidls fagotlpo 13·A (S. 

enteritidis PT 13·A) resistente al ácido nalidixico (AN) y novoblocina (NO) (36). 
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Se utilizaron como medios de cultivo para el aislamiento de S. enteritidis PT 13-A 

Agar Verde Brillante (VB), Agar McConkcy (McC) y Agar Tripticaseina Soya (TSA). 

adicionados con 25 J.tg/ml de NO y 200 Jt9 de AN. (2). 

POLLITOS 

Se utilizaron 40 pollitos obtenidos de una incubadora comercial libre de 

Sa/1"11one//asp. localiz;;ida en Cuautla, Marcios 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se formaron dos grupos de escarabajos: el experimental con 300 ejemplares y el 

testigo negativo con 200 ejemplares, los cuales se albergaron en recipientes de 

plilstico que contenían 300 g de nlimcnto iniciador para pollo de engorda 

esterilizado durante 30 minutos a 120° C y 15 lb de presión, muestreandose antes 

y después de esterilizarlo para comprobar la ausencia de Sa¡,nonella spp. 

Grupo A: (Grupo experimental)- Se le ndministró un inoculo de 1X10& UFC/ml de 

la cepa de S. enteritidis PT 13-A a razón de 10 mi por cada 35 g de alimento 

durante 6 días. 

9rupo B (Grupo testigo negativo)- Se le administró PBS estéril a razón de 10 mi 

por cada 35 g de alimento. 

A los 7 días se formaron 3 grupos de escarabajos quedando de la siguiente 

manera: 

Q.n¿p.....Q....:1 (testigo negativo)- Se tomaron 40 escarabajos del Grupo B, los cuales 

se muestrearon para determinar la ausencia de S. enterltid/s PT 13-A. 

~ (escarabajos desinfectados externamente) Se tomaron 40 

escarabajos del Grupo A, los cuales se muestrearon previamente para determinar 

la concentración (UFC/ml) de S. enteritidis PT 13-A (Diagrama -t ). 

Gru~ (escarabajos no desinfectados externamente)- Se tomaron 40 

escarabajos del Grupo A. los cuales no fueron desinfectados externamente y se 

determinó la concentración de S. entcritidis PT 13-A. 

Al alimento contaminado se le determinó la concentración de S. enterltidis PT 

13-A como se describe en el Diagrama 2. 

Al dia 7 se formaron 4 grupos de pollitos de 1 día de edad con 10 pollitos cada 

grupo, a los cuales no se les proporcionó alimento durante 24 horas, pero si se les 

proporcionó agua ad libitunr. 

Grupo 1 (testigo negativo): Se les administró 180 g de alimento iniciador para 

pollo de engorda (18 g por pollo/dia) con un macerado de 60 escarabajos no 
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infectados ( 6 escarabajos por pollito/dia) durante el segundo día. Del 3° al 7º día 

se les proporcionó 180 g de alimento al día sin macerado de escarabajos y agua 

ad libitun1. 

~ (Pollos alimentados con escarabajos desinfectados externamente): Se 

les administró 180 g de alimento iniciador para pollo de engorda con un macerado 

de 60 escarabajos infectados y desinfectados externamente durante el 2º día 

según la técnica de De las Casas et al (1 O) (Diagrama 1 ). Del 3 .... al 7º día se les 

administró alimento comercial sin macerado de escarabajos y agua ad libitunJ. 

~ (Pollos alimentados con escarabajos no desinfectados externamente): 

Se les administró 180 g de alimento iniciador para pollo de engorda con un 

macerado de 60 escarabajos infectados durante el 2° día. Dichos escarabajos no 

fueron desinfectados externamente. Del 3° al 7" dia se les administró alimento 

comercial sin macerado de escarabajos y agua ad libiturn. 

Grupo 4 (pollitos con alimento contaminado): Se les administró durante el 2º día 

180 g de alimento iniciador para pollo de engorda previamente inoculado con S. 

enteritidis PT 13-A de los escarabajos del Grupo A. Del 3º al 7º día se les 

administró alimento comercial estéril. 

Al 8º dia se sacrificaron todos los grupos de aves y se tomaron muestras de 

hígado. bazo y tonsilas cecales, sembrándose 1 g de cada órgano en 9 mi de CT 

durante 24 horas a 37" C, para posteriormente sembrarlos en cajas de VB, TSA y 

McC adicionados con AN y NO para realizar el aislamiento e identificación 

bacteriana. 

Asimismo_ al 8° día se tomó 1 g de cama de cada grupo de pollitos, a la cual se le 

determinó la concentración de S. enteritidisPT 13-A. 

RESULTADOS 

Los resultados de los muestreos realizados a los diferentes grupos de 

escarabajos y del alimento inoculado para determinar la concentración de S. 

onteritidis PT 13-A se muestran en el Cuadro 3, observilndose en general una 

mayor concentración de S. enteritidis PT 13·A en TSA. seguido por VB y McC. 

además de una concentración de S. cnteritldis PT 13-A que se duplicó en los 

escarabajos que no se desinfectaron externamente. 
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En el cuadro 4 se pueden observar los aislamientos de S. enteritldls PT 13-A en 

los pollitos que se alimentaron con los escarabajos que se desinfectaron 

superficialmente. registrándose infección en el 60°/o de los pollitos y de éstos se 

aisló la bacteria en un 100 °/o de tonsilas cecales, seguido de higado (20'%) y 10 % 

de bazo. 

En el cuadro 5 se observa el aislamiento de S. enteritidisPT 13-A en los pollitos 

que se alimentaron con los escarabajos que no fueron desinfectados 

superficialmente, infectándose el 50o/o de los pollitos y de éstos se aisló la 

bacteria en un 100 °/o de tonsilas cecales. 

En el cuadro 6 se observan los aislamientos de S. enteritidis PT 13-A realizados 

en los pollitos que se alimentaron con alimento contaminado al 2° de día de edad, 

observándose un 100°/o de aislamiento de S. enteritidis PT 13-A, principalmente de 

tonsilas cecales (100 °/o), hígado (60o/o) y bazo (1 O 0/o). 

No se obtuvo crecimiento bacteriano a partir del grupo testigo negativo. 

La determinación de la concentración de S. enteritidis PT 13-A a partir de la 

cama de los diferentes grupos muestreados al Bª día de edad se muestran en el 

cuadro 7, Se puede observar una contaminación de la cama con S. enteriLidis PT 

13-A en ambos grupos de pollitos que fueron alimentados con escarabajos al 2° 

día de edad con una concentración de 10• UFC/g, siendo ligeramente mayores en 

la cama de los pollitos inoculados con escarabajos que no fueron desinfectados 

superficialmente. 
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Cuadro 3 

Concentración de Salmonella cnteritidis PT 13 A (UFC/ml) en los diferentes 

grupos de escarabajos y alimento contaminados 

Grupo Medios utilizados 

TSA McC VB 

Testigo negativo 

Escarabajos 
desinfectados 1.34 X 1os 8.6 X 1os 1.44 X 100 
externamente 

Escarabajos no 
desinfectados 3.56 X 1os 4.7X10~ 7.2X1Qs 
externamente 

Alimento 
experimental 8.4 X 107 5.7X101 6.3 X 107 
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Cuadro 4 

Aislamiento de Salrnonel/a entcrítidis PT 13-A de pollitos inoculados al 2º día de 

edad con los escarabajos desinfectados e:idcrnamentc 

Pollitos Órqanos 

H' 
02 
TC> 
H 

2 B 
TC 
H 

3 B 
TC 
H 

4 B 
TC 
H 

5 B 
TC 
H 

6 B 
TC 
H 

7 B 
TC 
H 

8 B 
TC 
H 

g B 
TC 
H 

10 B 

1-Higado 

2-Bazo 

TC 

3-Tonsilas cecales 

Medios utilizados 

TSA McC VB 

1 
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Cuadro 5 

Aislamiento de Saflnone/la enteritidis PT 13-A de pollitos inoculados al 2º· dia de 

edad con escarabajos no desinfectados c>etcrnamcnte 

Pollitos 

H 
2 B 

TC 
H 

3 B 
TC 
H 

4 B 
TC 
H 

5 B 
TC 
H 

6 B 
TC 
H 

7 B 
TC 
H 

B B 
TC 
H 

9 B 
TC 
H 

10 B 

1-Hígado 

2-Bazo 

TC 

3-Tonsilas cecales 

Medios utilizados 
Órganos 

TSA Mee VB 



32 

Cuadro 6 

Aislamiento de Sa/rnonel/a enterilidis PT 13-A a partir de pollitos inoculados al 

2ª dia de edad con alimento contaminado 

Pollitos 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1-Higado 

2-Bazo 

Órganos 

H' 

ª' TC3 

H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 
H 
B 
TC 

3-Tonsilas cecales 

Medios utilizados 

TSA Mee VB 
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Cuadro 7 

Concentración de Salrnonella enteritidis PT 13 A (UFC/ml) a partir de la cama de 

los diferentes grupos de pollitos infectados con diferentes grupos de 

escarabajos y alimento contaminados 

Medios utilizados 

Grupos TSA McC VB 

Testigo negativo 

Escarabajos 
desinfectados 8.3 X 10> 3.1X103 4.6 X 103 
externamente 

Escarabajos no 
desinfectados 3.1X10" 1.4 X 10• 2.7X 104 

externamente 
Alimento 

contaminado 7.8 X 1os 5.2 X 1os 1.010 X 10G 
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DISCUSIÓN 

En los mucst..-eos realizados. pnr~ determinar la concentración de S. enteritidis 

PT '13-A, de los diferentes !)rupos de escarabajos utilizados para inocular a los 

grupos de pollitos de 2 días de edad, tuvieron como resultado una concentración 

de S. cnteritidis PT 13-A que prilcticamcnte se duplicó en los csca.-abajos que no 

se desinfectaron externamente con respecto a los que se les realizó la tócnica 

descrita por Oc tas Casas et al para la desinfección externa (9). 

Asimismo A/phitobius diaperinus como portador mcciinico de S. typl1in1uriun1 

fue investigado por McAllistcr et al (1994), al muestrear durante 16 días a 

esca.raba.jos adultos lavados externamente y que fueron expuestos n un alimento 

contaminado, aislaron In bncteria de su superficie por 16 días a en un 77°/o de 

escarabajos muestreados (27). 

Después de haber nlimento:1do a los pollitos de 2 dias de edad duro:1ntc 24, horas 

con los escnrabnjos infectados con 1 X 1C'6 UFC/ml de S. enteritidis PT 13-A 

durante 7 dias, fue posible el aislamiento de S. enteritidis PT 13-A a los 7 dias 

post-infección en los pollitos. Estos resultados no coinciden con los obtenidos en 

el estudio 2 de este trabajo, donde no se logró la recuperación de Salmonel/a aún 

alimentando a los pollitos de la mismn forma pero con escarabajos infectados de 

10 semanas 

Por otro lado, las concentraciones de S. enteritidis obtenidas de los muestreos 

realizados a la cama d~ los pollitos tratados con los diferentes grupos de 

escarabajos infectados, coinciden con los valores observados por Oavis and 

Wray (7), sobre la concentración de bacterias del gónero Salmonel/a que se 

encuentran normalmente en el ambiente de tas casetas avicolas (10;, a 104 UFC/g). 

La razón por la cual ta recuperación de S. cnteritidis PT 13-A en pollitos 

alimentados con escarabajos infectados previamente y desinfectados 

externamente fue mayor (60°/o) en comparación con los pollitos alimentados con 

escarabajos sin desinfección externa (50°/o) se desconoce. Se sugiere realizar 

mas estudios con mas repeticiones para determinar si los escarabajos que 

mantienen en su interior a S. cntcritidis PT 13-A tienen mayor posibilidad de 

infectar a po11itos de 2 días de edad y también donde se pudiera obtener la 

recuperación de s~.-.Jmonella en pollitos alimentados con escarabajos infectados 
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de diferentes semanas, con el objeto de conocer el momento óptimo para que los 

pollitos puedan enfermar y a su vez evitar este momento para un mejor control 

contra la infección de Salrnonella. 
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DIAGRAMA1 

DESINFECCIÓN DE ESCARABAJOS POR MEDIO OE LA TÉCNICA DE 

DE LAS CASAS et al 

Escarabajos 
-20º e por 15 minutos 

• 
1er lavado 

Hipoclorito de sodio 

TWEEN 80 
2 minutos 

2º lavado 
Alcohol etílico al 50 o/a 

20 se undos 

3cr lavado 
3 lavados con a ua destilada estéril 

Macerado en 
mortero estóril 

• 
Inoculación en Caldo Tetrationato 

durante 24 horas a 37 .. e 
• 

Diluciones decuples seriadas en 
PBS cstóril 

Siembra en 
TSA, VB y McC adicionados con 
Acido nalidixico y Novobiocina 

durante 24 ha 37ª e 

Lectura 
UFC/ml 
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DIAGRAMA2 

AISLAMIENTO DE Salrnonella sp A PARTIR DE ALIMENTO Y CAMA 

CONTAMINADO 

Alimento 

contaminado 

1 g 

l 
Inoculación en Caldo Tetrationato 

durante 24 horas a 37º e 

1 
Diluciones decuples seriadas 

PBS estéril 

! 
Siembra en 

TSA, VByMcC 

durante 24 horas a 37º e 

1 
Lectura 

UFC/mJ 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en estos estudios indican que el escarabajo 

Alphdobius diaparinus es un portador de Sa/monel/a enteritidis PT-13-A por 

largos periodos de tiempo. llegitndosc a recuperar la bacteria hasta las 1 O 

semanas. 

El escarabajo Alphitobius diaperínus se comporta como un vector mecáinico, ya 

que es capaz de contaminar un alin1cnto cstóril aún con concentraciones mayores 

a la inoculada al alimento original, manteniendo un ambiente permanentemente 

contaminado. 

Alphitobius diaperinus es capaz de portar externamente una cantidad de 

bacterias igual o mayores a la que portan internamente. 

Con este trabajo fue posible infectar con S. enteritidis PT 13-A a pollitos de 2 

dias de edad cuando fueron alimentados con escarabajos infectados durante 6 

días por esta bacteria sugiriéndose realizar mas repeticiones para confirmarlo. 

En este trabajo el escarabajo Alpl1ilobius diaperinus fue capaz de mantener un 

ambiente contaminado con la presencia de S. enteritldis PT 13-A .. siendo 

necesario realizar mas repeticiones para asegurarlo. 
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