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1.- INTROOUCCION. 

La neumonf a esta considerada como una de las enfermeda

des mas comunes de los ovinos. por lo que se producen pérdi

das económicas pard la Industria pecuaria. debido al. retraso 

en el crecimiento para llegar al peso comercial. alto costo

de tratamientos veterinarios. manejo y mano de obra. (27,32) 

Estudios hechos en Inglaterra reportan 151 de neumonfas 

a nivel de necropsias y 821 a nivel de diagnóstico clfnico.

En M1ch1gan, E.E.U.U. se ha reportado desde 1943 hasta 1966-

un 241 como causd de morlalidad la neumonta, en Ohio, E.E~.U. 

a nivel rastro se reportan el 15.91 de pulmones neumónicos.

(48). 

Las enfermedades respiratorias representan un serio pr~ 

blema para las explotaciones de ovinos a nivel nacional ya -

que en forma general tienen deficiencias de alimentaci6n,--

condic1ones sanitarias escasas y practicamente no tienen un

plan establecido de medicina preventiva. esto ~carrea una se 

rie de repercusiones como son el hacinamiento . el estrés y

la baja de defensas en el tracto respiratorio. (10) 

En M~xico se ha reportado alguaos arttculos que hacen -

r~ferenoia a la importancia de las neumon!as. (33,34) Montes 

de Oca y col. (1985) ha publicado las principales causas de-
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mortalidad er. corderos neonatos en la siguiente forma; pro-

blemas neumónicos 40.3%; transtornos gastro1ntest1nales 29%; 

sindróme 1nan1ción-exposic16n 17.6%; pol1straumatfsmos al --

parto 4.3%; predatores 0.7%. 

En el periodo de diciembre de 1981 a enero ce 1982 el 

Centro Ovino del Programa de Extensión Agropecuaria (COPEA), 

reporta un 20% de CdSOS de neumonfa en corderos. A nivel de-

rastro. P1Joan reporta 11.8% y 14.2% de animales afectados 

de neumonías en los años 1975 y 1976 respectivamente. (48). 

Estudios realizados recientemente reportan que en el Valle -

de Toluca el 40.2% corresponde a Ja mortal 1dad de problemas

neumónicos, y en todo el Estado de México a nivel de necrop-

si as 

Trigo reporta rt~sd~ 12.5~ hJ~~u úe casos de neumonfas 

(48). 

En el trabajo de bacter1ologfa y micología de pulmones-

neumónicos de ovinos y caprinos pub! 1c;ido por Hern<lndez y --

col. (1981) se lograron hacer 79 aislamientos de los sigu1e!!_ 

tes m1croorgan1smos: Chromobacter1um violaceum; Escheríchi.;

rol i; 8rahamella ovis; Staphylococcus epiderm1d1s; Micrococ

cus luteus; Streptococcus spp; Aerococcus v1ridans; Coryne-

bacter1um ulcerans; Nocard1a bras1Jens1s; Aspergillus orizae; 

Asperg1Jlus niger; Micrococcus roseus; Bas1Jlus spp; Pasteu

rella mu!toc1da; Pasteurella haemolytica.Estos m1croorgan1s-

mas se aislaron en diferente pracentaje y se mencionan en or 

den Lf;::acrec 1enl··. 
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Durante los últimos cuatro años COPEA reportó Que las -

neumonías en cordero han fluctuado entre 19 y 37:1: que la ma

yoriJ de las muertes ocurren en animales de los 60 dfas de -

edacJ. (33). 

Como lo demuestran l0s dato$ que se mencionan en p~rra

fos J~terlures actuJlmente se considera que el complejo neu

mcr.ic0 de los ovinos es el m~s importante. por ser las enfer 

medades que producer. mayor mortalidad y las m~s altas pérdi-

das económicas tanto a nivel nacional como mundial. 41 

1 .1.) ~de neumor.fas 

La neumonía se define como una infección de los pulmo-

r.es donde se puede presentar congestión, consolidación roja

Y consolidación gris. adem~s dependiendo de la gravedad del

caso se presenta .,,., e:-:u::!.:ido qu.; pueoe ser seroso. fibrinoso. 

hemorr~o•co o purulento. ( 2,3,8,19 ). De acuerdo con la du

ración del proceso r.eumóni•o. se dividen en ~iperagudas,agu

das. subagudas y crór.1cas: y por su extensión en locales y -

difusas. ( 47 

Las fases suscesivas de la inflamación pulmonar no tie

nen lfmite entre ellas. el primer estadfo ;e caracteriza por 

hiperemia activa. edema ir.flamatorio. capilares distendidos

con sangre en los alveolos ller.os de liquido seroso. En la · 

segur.da fase de consol 1dac ión roja las zonas afectadas pre-

sentar. una consistencia semejar.te al hlgado. y en la tercera 

fase presenta la misma consistencia pero con una tonalidad · 



menos roja, por lo que se denomina como consolidación gris, 

(4 7). 
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El origen de las neumonras de los ovinos puede ser de -

tres tipos; ffsícos, qulmicos ó biológicos, pudiendo no exis 

tir interac16n entre estos factores, ( 10 l 

1.2) Agentes Ffsicos .- Dentro de ést~ grupo le mjs coman 

es la mala técnica de sondeo, cuando se introduce la sonda -

por tr~quea en lugar de ser introducida por esófago, también 

la deficiente ó excesiva ventilación durante el transporte. 

( 4 7 

1.3) Agentes gulmicos.- Se encuentran una serie de ga

ses irritantes como el cloro, el gas sulfuroso, vapor de --

éter y formol, al igual que las soluciones desparasitantes -

mal aplicadas. ( 47 ) 

1.4.) Agentes biológicos.- Los mtcroorganismos que han

sido reconocidos como produttores de neumonfas son los si--

guientes: 

a.) Virus: 

- Adenovirus ovino ( 15, 39, 40 

- Parainfluenza 3 (PI-3) (41) 

- Influenza (41) 

- Maedi (18,28) 

- Re o v i rus ( 3 , 1 9 , 4 1 

- Virus 5insitiales Respiratorios. (13) 
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b.) Hongos: 

- Aspergillus fumigatus. {41) 

- Criptococus neoformans. (41) 

c.) Parásitos: 

- Oictyocaulus filaria. (10,29) 

- Protostrongillus rufescens. (10,27,29) 

- Protostrongillus brevispiculum. {10,27,29) 

- Muelleris capillaris. (10,27.29) 

- Linguatula serrata. {22) 

- Cystocaullus ocreatus. {10) 

- Neostrongyllus linearis.(10) 

d.) Bacterias: 

Mycoplasma arginini. (10,41) 

- Mycop!~sma cvipneumúníd~. (1ü,41) 

- Chlamydia pscitasi. (10,27,41) 

- Pasteurella multocida. (10,43) 

- Pasteurella haemolytica. {10.43) 

- Corynebacterium pyogenes. {TO) 

- Corynebacterium eQui. (10) 

- Haemophilus agni. (10) 

- Streptococcus pneumoniae. (10,47) 

- Staphy 1 ococcus a ureus. ( 4 7) 

- Escherichia coli. (41) 

- Salmonella abortus-ovis. (41) 

- Pseudomonas aeuruginosas. (41) 

- Haemophilus ovis. (43) 

- No e a rd ..!_.!!.__a s ter o 1 des . ( 1 O \ 
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1.S.) Pasteurelos1s út> los ovinos. 

1.5.1.) Pasteurella haemolytica. 

La pasteurelosis pulmonar es una de las causas más com~ 

nes de mortalidad en los ovinos. (1,25.27) Se sabe que por -

si solo no es capaz de producir enfermedad. esta bacteria -

causa neumonlas. septicemias y mast1t1s en las ovejas. (9,28) 

También se ha reportado como cdusa de mortalidad er. corderos. 

( 1i) 

Esta bacteria juega un papel importante primario o se-

cundario en las neumonlas de bovinos, ovinos. caprinos. y -

cerdos, (8) aunque también se sabe que es un comensal comun

en nasofaringe de bovinos, ovinos y caprinos. (22) Los cor

deros adquieren el germen de la madre Que es portadora de la 

bacteria que va a colonizar la garganta del cordero y que 

posteriormente producira mastitis a la oveja al mdmar. a la

vez cuando el cordero esta expuesto a situaciones de estrés

la Pasteurella que está en la garganta tiene Id oportunidad

de infectar el tejido pulmonar. (41) 

Para su aislamiento esta bacteria requiere de medios -

ad1c1onados de sangre o suero en donde produce colonias pe-

que~as de color gris, en agar sangre se produce hemólisis ·-

que se extiende poco alrededor de las colonias. Estas colo-

n1as estan formadas por bacilos o cocobacilos gramnegativosT 

beta-hemolitícos. 1ndol (-)motilidad (-). MacConkey (+), -

fermenta glucosa. scarosa, arabinosa. trehalosa y la fermen

tac1ór. a la lactosa es variable. (6.8,22,26.36) 
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Se conocen dos biot1pos de Pasteurella haemolytica. el

biotipo A que tiene los siguientes serotipos: 1 ,2,5,6,7,8.9. 

11,12. y el biolipo Ten el que se incluyen los serolipos 3, 

4 y 10 (8,9.22) El biotlpo A se relaciona principalmente con 

neumonla en bovinos. y ovinos y septicemia en borregos lac-

tantes. El bíotipo T se relaciona principalmente con septi-

cemias en borregos adultos. 

Su localización natural es la nasofaringe y las amígdalas.-

(8 .22) 

Estudios recientes Indican que hay serotipos que mues-

tran incidencia en el Valle de México. Jaramillo y col. (19-

85) dicen que los serotipos m.1s comunes son 2 (251.), 1 (15%) 

5 (101.) y 11 (10%). En otro trabajo realizado por Aguila .. r y

Jaramillo (1985) se reporta un 77% para el serotipo 1,9% pa

ra ei serot1po 2 y el 14~ para cepas no t1p1f1cables, siendo 

esta caracterización en ovinos adultos. (1) 

1.5.2.) Pasteurella multocida. 

Es una bacteria que para su a1slam1ento requiere cajas

de agar sangre, en donde después de 24 horas de incubación -

a 37°C forma colonias de tamaño pequeño a mediano y de color 

gris. algunas son mucoides y presentan un olor caracterlsti

co. (6,8,) A partir de estas colonias al realizar la tinción 

de Gram se observan cocobacilos o pequeños bacilos pleomór-

ficos gramnegativos. Para su identificación se siguen las -

pruebas de hemólisis (-).motilidad (-). oxidasa (-). MacCon

key (-). leche tornasol ('-),indol (+). fermPntacil'.\n de glucQ_ 



sa (+}, y sacarosa (+), la inoculación en ratón y conejo ca~ 

sa alta letalidad, además de utilizarse para ídentiflcación

se usa para purificación de cultivos. (8,9,14,16,26,36) 

Pasteurella multoclda es un microorganismo muy versAtil 

tiene la capacidad de infectar bovinos, búfalos, borregos. -

cerdos. gatos. perros y todas las aves domésticas. Conejo, -

rata y ratón también llegan a ser infectados por esta bacte

ria. La infección en humanos se presenta particularmente por 

mordedura de animales infectados. Originalmente recibió va-

rios nombres como: P. boviséptica, P. suiséptica, P. avisép

~. etc. de acuerdo con la especie de la cual fue aislada

Posterlormente en base a la bioqutmica y a la fisiolog!a de

las bacterias aisladas se concluyó que a pesar de haber sido 

aisladas de diferentes especies animales se trato del mismo

microorganismo. (12) 

El medio de Azufre-lndol-Motilidad raffinosa (S.l.M. R~ 

ffinosa) es un diseno modfficado del medio original de S.I.M. 

en el que se anade rafincsa e indicador de Andrade con una -

concentración final de agar de 0.3~. Esté medio en conjun--

ci6n con la tinci6n de Gram y las pruebas de Oxidasa y Cat~ 

lasa dan la identificación total del germen ya que P. multo

~ es la única pasteurela negativa a raffinosa y positiva

ª indol, adem~s permite· la diferenciación de otros bacilos -

gramnegativos no móviles como Actinobacillus y Cardiobacte-

rium por se negativo a la producción de H2s. (37) 

Los cultivos de Pasteurella multocida mueren rápidamen
te y las resie~bras deben hacer~e por lo menos dos veces al-



mes (22) 

Esta bacteria forma parte de la flora bacteriana de las 

v[as respiratorias superiores pero con frecuencia llega a cau 

sar enfermedades del aparato respiratorio en los ani~ales 

ocasionando Cólera Aviar. Septicemia Hemorr~gica, Catarro Na 

sal Pleuroneumónico y Neumonias. (9) 

Frederiksen ( reportado por Haggan y Bruner 1983) .Pro-

puso 7 blotipos basados sobre la fermentación de la arabino

sa, xilosa, maltosa, trehalosa, sorbitol y manito!, el biotl 

po 7 es Incapaz de fermentar sorbitol y manito!. 

Carter ( reportado por Haggan y Bruner 1983 ) propuso -

otro esquema de biotipos basados en la pruebas de decapsula

ción por hialuronidasa, floculación por acriflavina. iridis-

dad para ratón y protección por suero. Los biotipos propues

tos son: 1 .) mucoide, 2.) septicémico-hemorr~gico, 3.) porci 

n·o, 4.) canino, 5.) felino. (17). También realizó un estudio 

serológico clasificando los tipos por sus ant[genos capsula

res determlnando que hay cuatro serotipos (A,B,C,O) en las -

diferentes especies de animales. (22). 

Para determinar los cuatro serotiP<>S se realizó una --

prueba de hemoaglutinación indirecta utilizando eritrocitos

de grupo O humano como acarreador. El polisac~rido (Ag. K) -

sensibilizó las células, se utilizaron varios sueros anti---

Pasteurella multocida determinando cuatro tipos que fueron -

designados de A a D. después un nuevo tipo E fuP dPscrito y-
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el tipo C fue descartado quedando nuevamente cuatro serogru

pos (A,B.D,E). En general los tipos A y o exhiben una fuerte 

encapsulación y son altamente virulentos para pollos, pavos, 

suinos, bovinos y ratones, (12) Roberts (mencionado por Haggan 

y Bruner 1983) designa a estos serogrupos como 1,11.lll ,IV -

respectivamente. 

Los tipos capsulares se dividen a su vez en tipos somá

ticos en base a las diferencias seolOgicas de los lipopolisa 

cáridos (Ag. somáticos O) Que dá como resultado muchos sero-

Lipos. (9). 

Carter (1975) reporta las enfermedades que ocasionan 

los diferentes serogrupos de la siguiente forma: 

- Tipo A.- Cólera aviario y muchas otras enfermedades -

en varios animales. 

- Tipo B.- Septicemia hemorrágica en Asia y Europa. 
- Tipo O.- Varias in~ecciones en muchas especies anima-

les. 

- Tipo E.- Septicemia hemorrágica eR Africa Central. 

A partir de los estudios realizados por Carter y Roberts 

(1955 y 1957) se han realizado una serie de trabajos más es

pectflcos. 

Estudios recientes-en México demuestran la importancia

de P. multocida como causa de neumonlas y consecuente morta-

1 idad en corderos y ovinos adultos. En el trabajo reportado

por Martlnez y col. (1985) se hicieron aislamientos bacteri~ 

nos de 102 muestras de pulmones de corderos encontrando Que-
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16.3i correspondían a P. multocida. (32) 

Toyotsugu N y col. (1984) hicieron el aislamiento de la 

cepa SP-72 de P. multocida a partir de cavidad nasal de cer

dos y determinaron la capacidad de producción de toxina der

monecrot ica (DNT) por inoculación intradérmica en cobayos. -

Otro estudio reciente sobre aislamiento de P. multocida· a -

partir de conejos y cerdos determinando la serotipificaci6n. 

y la presen.cia de DNT fue reportado por Richard y Brogden (-

198fi). 

P. multocida comunmente se aisla de pulmones neumónicos 

de cerdo y se menciona que tiene un papel en la etlologfa de 

las neumonfas. sin embargo esta enfermedad no puede ser repr~ 

ducida experimentalmente con el serotipo A ( no tox1génico ) 

(38) 

Algunas cepas de esta bacteria producen un factor cau-

sante de eritema y necrosis en piel de cobayos y toxicidad -

de bazo en ratones este factor designado como toxina dermon~ 

crotica es una protelna termolabLI producida ónicamente por

algunas cepas de P. multocida pertenecientes al serotipo D -

capsular. (35,42,49) 

La DNT tiene una baja concentración de carbohidratos, -

la relación protelna-carbohidratos es 48:1, est.1 compuesta -

por varios •minoacidos y no contiene ácidos nucleicos. Su p~ 

so molecular es de 112,000 da!tons, el punto isoeléctrico se 

encuentra en 4.65 a 4.8, ti~ne un pH de 9.5-9.7. La cantidad 

de protelna capaz de causar dermonecrosis es de 1 nanogramo-
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y la Dosis Letal 50% ( DL 50 ¡ para ratón es de 0.2 microgra-

mos. (42,49) 

Para la preparación de la toxina bacteriana se requiere 

lisar la célula bacteriana mediante la centrifugación a ----

12,000 por gr. durante 25 min .• el fluido sobrenadante sed~ 

canta y se recentrffuga a las mismas constantes. El sobrena

dante final se dializa por tres dtas a 4°C con tres cambios

de 6 litros de Tris NaCI buffer. posteriormente se centrifu

ga a las mismas constantes y se adiciona sulfato de amonio -

saturado al 40i obteniendose finalmente un precipitado. (42) 

La pasterelosis de los ovinos es una enfermedad canta-

glosa que puede ocasionar alta morbilidad, especialmente en

corderos, su curso dista de ser agudo tendiendo m~s bien a -

la cronicidad acompa~ada de infecciones mixtas de otra etio-

lag!~. Con frccucnci~ depende de factores externos y se pre-

senta enzooticamente en todo el mundo. Se presenta principal 

mente en corderos ocasionando graves pérdidas después del -

destete, también se observa durante o después del transporte 

de los animales, por lo que se denomina Fiebre de Embarque. 

( 2 

En una presentación aguda de la enfermedad hay depre--~ 

sión orejas caídas, secreción nasal y ocular, tos, pulso Y -

respiración aceleradas, temperatura de 41- 42°c, enflaqueci

miento, hemorragias en distintas partes del organismo, morb! 

lidad de 50% y mortalidad de 10%. En casos menos agudos hay

to~ ~~pasmódica ~e 2 - 4 d{as. En corderos hay gener1lmente-
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una septicemia aguda y muerte en el transcurso de varias ho

ras. ( 2,8,22,28 ) 

Cuando se inocula parenteralmente en ratOn, los.bacilos 

se multiplican ~xtracelu\armente libremente entre los teji-

dos, como resultado todos los Organos y tejidos atravesados

llegan a ser infectados en forma masiva en pocas horas con -

la muerte como resultado en tan solo 24 horas por la endoto

xemia producida. 

Las bacterias se pueden recuperar f~cilmente de sangre. méd~ 

la ósea, rinones y nódulos linfoides. En cavidad peritoneal

se pueden observdr un 98~ de los bacilos en fase extracelu--

1 ar. ( 11 • 12) 

Un nómero considerable de bacterinas comerciales contra 

la pasteurelosis bovina y ovina han sido desarrolladas. Mu-

chas bacterinas consisten en una mezcia úe serotlpos, algu-

nas veces combinado con otras bacterias y frecuentemente as~ 

ciado a virus como producto biológico. (44) 

Estudios sobre la Inmunidad pasiva indican que la resis 

tencia adquirida es principalmente humoral. presumioleme~te

por promover la fagocitosis en cavidad peritoneal. Una pro-

tecciOn efectiva puede ser adquirida en aves. bovinos y ani

males de experimentación con una var1edad de bacterinas, es

pecialmente cuando son adicionadas con adyuvantes (bacterina 

precipitada en aluminio). ( 12 ). 

Los tratamientos que se mencionan a continuación se han 

utilizado ampliamente en animales con neumonla: penicilina y 
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estreptomicina, tetraciclinas, sulfonamidas (sulfameracina y 

sulfametacina). 9 

Salas y col. 1986 ) reportan un estudio sobre la sus

ceptibilidad a los antlbióticos que tlenen l•' µasteurelas -

aisladas de ovinos Jdultn> a nivel de rdstro mer.c i ona n en-

este trabajo que todas las cepas aisladas de P. naemolytica

Y P. multocida fueron resistentes a penicilina y ampicilina

utilizando las pruebas de dilusión del antibiótico liquido -

y de sens1discos. La mfnima concentración inhil>itoria de .1cJ_ 

de nalidixico, cloranfen1col. eritromicina, sulfas. tetraci

clinas probadas con la totalidad de las cepas mostraron mul

tisensibi lidad. Ourrows (1985) dice que el 90~ de los aisla

mientos de Pasteurella ssp son susceptibles a la eritromici

na debido ~ que este ~ntibi6lico dicdr1za altas concentracio

nes en el tejido pulmonar al ser estudiada la farmacocinesis. 

Estos datos proveen de información que puede ser de uti 

lidad para el cl!nico de rumiantes que busca efectividad en

e! tratamiento de las enfermedades producidas por éstas bac

terias. 

En México el futuro de la producción ovina tiene buenas 

perspectivas asr como en otras partes del mundo, ya que son

animales que no compiten con la alimentación del hombre Y -

puede ser un medio barato de producción de protetna animal Y 

para lograr este fin se hace necesario conocer las enfermed~ 

des respiratorias y sus agentes etiológicos para determinar

un control de éstas enfermedades. ( 32 ) 
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Es Importante considerar la Interacción de factores et!~ 

lógicos para desencadenar procesos patológicos a nivel pulm~ 

nar como se menciona en el trabajo realizado por Ramtrez y -

Trigo (1986) en el que se estudia la interacción entre. Adeno 

virus y Pasteurella en donde el virus provoca una descamación 

y necrosis celular constituyendo un excelente medio de.cultl 

vo para bacterias dando como resultado una neumonía necrosan 

te. 

También existen otras interacciones de microorganismos

como en el caso de parasltos pulmonares cuya importancia pa

tológica radica en que propicia la entrada de bacterias y de 

algunos agentes virales en el tejido lesionado. ( 41 ). En -

la oveja el virus Parainfluenza III y los micoplasmas son 

importantes en la Patogénesis de las neumontas. (41,43) 



2.) OBJETIVOS 

1.- Detectar la presencia de Pasteurella 

multocida tipo O en ovinos adultos -

y/o corderos por el método de aisla

miento y tipificación bacteriológica. 

2.- Detectar los anttgenos capsulares de 

Pasteurella multocida con el fin de

tener datos m~s espectf icos para la

elaboraciOn de productos biolOgicos

contra la pasteurelosls ovina. 

3.- Determinar sl las cepas de Pasteure-

1 la multocida aisladas de ovinos pr~ 

ducen metabolltos bacterianos capa-

ces de causar necrosis en piel de c~ 

bayo. 

16 
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3.) MATERIAL Y METODDS 

Se recolectaron muestras de aparato respiratorio de ovi 

nos. de las que se incluyen 125 muestras de pulmones neumón! 

cos ( 50 corderos y 75 de ovinos adultos y 59 muestras de-

c~vidad nasal 16 corderos y 43 de ovinos adultos ) sumando 

un total de 184 muestras. de las que se incluyen 118 anima-

les adultos y 66 corderos. 

3.1.) Recolección oe muestras a nivel de campo 

3.1 .1.) Muestras de pulmones de corderos. ( 50 muestras) 

La recolección se realizo en diferentes ~xplotaciones -

localizadas en Teoloyucan. Zumpango, Jilotepec y Cuautitlan

en el Estado de Mé~ico. Por medio de la técnica de necropsia 

se seleccionaron los pulmones que presentaban alteraciones -

patológicas en aparato respiratorio sugerentes de neumontas

( hiperemia. edema inflamatorio, hepat~ación roja, hepatiza

ción gris ) se obtuvieron muestras de 10 cms. de diámetro de 

tejido pulmonar aproximadamente. Las necropsias fueron hechas 

en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan cuando los

corderos tentan entre 12 y 24 horas de ·muertos. En los casos 

en que el cordero tenla más de 24 horas de haber muerto 6 -

que fué Imposible trasladar el cadaver del cordero al labora 

torio se realizó la necropsia a nivel de campo recolectando

las muestras de pulmones, siendo recolectadas en frascos es

tériles con tapa o en bolsas de pol1etileno y trasladadas al 

laboratorio con refrigerantes. 
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3.1.2.) Muestras obtenidas de cavidad nasal de corderos 

y ovinos adultos 59 muestras ) 

Estas recolecciones se hicieron en el módulo de ovinos

de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan, se utiliz~ 

ron hisopos estériles de 8 cms. de longitud µara corderos y

de 15 cms. para ovinos adultos. Antes de tomar !~ ~uestra se 

limpiaron los ollares con algodón humedecido en d!cohol al -

70t para eliminar restos de alimento. tierra o estiércol, 

posteriormente se introdujo el hisopo en la cavidad nasal h~ 

ciendo presión en las paredes con la porción de algodón del

htsopo, después se introdujo parcialmente en un tubo de ens~ 

ye y se cortó el extremo del hisopo por donde se sujeto, fi

nalmente se cerró el tapón de baque!ita y fueron trasladadas 

las muestras al laboratorio para Inocularlas en cajas de --

agar sangre. 

3.2.) Recolección de muestras a nivel de rastro. 

3.2.1.) Muestras obtenidas de ovinos adultos en el ras

tro de Ferrerta de la Ciudad de México ( 75 --

muestras). 

Esta recolección se realizó en el momento en que se.ha

cia la inspección sanitaria para hacerla se seleccionaron -

los animales que presentaban alteraciones patológicas a ni-

ve! de aparato respiratorio. Se utilizaron pinzas y tijeras

de disección, seleccionando zonas de lesión en el tejido pul 

manar, zonas.de hiperemia edema ó congestión. se obtuvieron

muestras de 10 cms. de di~metro de tejido pulmonar y se col~ 
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có en bolsas de polietileno para ser tra~ladadas al laborat~ 

rio en cajas con refrigerantes. 

3.2.) Preparación de medios de cultivo 

A continuación se hace mención de los medios de cultivo 

que se utilizaron en este trabajo para aislamiento primario. 

purificación de cultivos y para pruebas de identificación -

bacteriana. 

a.) Agar sangre.- se hizo la hidratación de base para -

agar sangre (DIBICO) con agua destilada en proporción de 40-

grs. por litro, se clarifico y posteriormente se esterilizó

ª 121°c. 15 Lb. de presión du.-ante 15 minutos. Después de e!_ 

terillzar se dejó que bajara su temperatura a 50-ssºc para -

a~adir 51 de sangre desf ibrinada de bovino, haciendo un movl 

miento giratorio del matraz se homogeneizo la cantidad de --

s~ngr~ ~dicíonada. Pcster!crmentc =e ~irv16 25 ~ 30 rnilili--

tras por caja de Petrl estériles, se dejaron gelificar y po~ 

teriormente se sometieron a prueba de esterilidad incubando

las cajas de agar sangre a 37°c durante 24 horas. Despu~s 

de ·ésta prueba se utilizaron para aislamiento primario ó pa

ra purificación de cultivos, en caso de que no se utilizaran 

en ese momento se almacenaron en refrigeración a una temper~ 

tura de 4 - 10°c. (20) 

b.) Agar Infusión Cerebro Corazón (B.H.I.) (Bioxon) 

c.) Agar Mac Conkey (MERK) 

d.) Medio de Hügh-Leifson para prueba de 0/F (D!FCO) 

e.) Agua peptonada para prueba de ~cido de la glucosa -

(20 .31) 



f.) Caldo Infusión Cerebro Corazón (B.H.!.) (Bioxon) 

Estos medios de cultivo se prepararon según indicacio-

nes del laboratorio fabricante. 

g.) Medio de Azufre-fndol-Motilidad Raffinosa (S.I.H.R! 

ffinosa).- Se preparó la base para agua peptonada y con esta 

se hizo l.:i hidratación del medio de S.I.M. (D!FCO) en propo!:. 

ción de 36 grs. por litro de medio, posteriormente se ester1 

!Izó a 110°c. 10 Lb., 10 min., se dejo que bajara su temper~ 

tura a 50 - ss 0 c aproximadamente y se adicionó una solución

de agua destilada estéri 1 y azucar raffinosa uti 1 izando un -

filtro milllpore con membrana de 0.2 micras para esterilizar 

la solución, los tubos de ensaye se sirvieron con cantiddd -

de 2.5 mi. de medio de S.l.M. m~s 0.5 ml. de solución de ra-

ffionsa. finalmente se sometieron a prueba de esterilidad en 

ia estufa bacteriológica antes de ser utilizados ( 31,37 ) 

3.4.) Aislamiento e Identificación de Pasteurella multo 

cida. 

las muestras de tejido pulmonar fueron selladas en su -

superficies con una esp~tula calentada al rojo vivo, previa

mente fue desinfectada con formol o con fenal, posteriormen

te se realizó una incisión con bisturf ó tijeras estériles.

el asa bacteriológica se esterilizó en la flama del mechero

Y se dejó enfriar para tomar una asada de la muestra de tejl 

do pulmonar interno y posteriormente se inoculó en la super

ficie de una caja de agar sangre, se realizó la técnica ame

ricana de dilución de colonias bacterianas en este período -
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se prolongo la incubación por 48 a 72 horas. (20) 

Una vez que se observó el crecimiento bacteriano se s~ 

leccionaron las colonias que reunían caractertsticas propias 

del género Pasteurella para ser resembradas y purificadas en 

cajas de agar sangre, en este medio se verificó si se produ

cla o no la hemólisis y a partir de las colonias purificadas 

se hizo la tinción de Gram para determinar la morfologfa mi

croscópica de la bacteria y verificar si se habta logrado la 

purificación del cultivo. (20) 

La tinción de Gram se realizó como Jo reporta Carter (-

1968) haciendo la siguiente interpretación. 

- Gram positivo.- bacterias de color azul ó morado. 

Grarn negativo.- bacterias de color rojo. 

Después de observar las tinciones se fueron selecciona~ 

do los cultivos que estaban constituidos por bacilos ó coco-

bacilos gram negativos para continuar con las pruebas mfni-

mas necesarias para identificar el género bacteriano. 

3.5.) Purificación de colonias_EPr inoculación a ratones 

El objetivo fué favorecer el desarrollo de la bacteria

dentro de los ratones ocasionando una septicemia para poste

riormente recuperar la cepa recapsulada. (8,9) 

En los casos de las muestras que presentaban dos ó mas 

morfologtas de colonias bacterianas ·en las cajas de agar, se 

hicieron una ó dos resiembras con la finalidad de purificar

e! cultivo, en caso de no lograr su purificación se procedía 
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a sembrar la muestra en caldo nutritivo o en caldo B.H.I. ¡~ 

cubandose por 18-24 horas en la estufa bacteriológica y que

posterlormente fué Inoculada con jeringas insul fn1cas de 1 -

mi. y agujas de calibre 26 la cantidad de 0.5 mi. de cultivo 

por vía intraperitoneal (IP) '!n ratones albinns cor. poso de-

80-100 gr., a las 24 horas se sacrificarón los ratones que -

no habían muerto por septicemia, se recolectaron los h(gados 

de cada uno de los ratones con el fin de inocularlos en cajas 

de agar sangre e inclubarlas durante 24 horas a J7°c, para -

esta prueba se utilizó ur. ratón pard cada muestra. 

3.6.} Pruebas para identificación bacteriana. 

a.) Prueba de Oxidaclón-Fermetación.- las muestras se -

sembraron en medio de Hügh-Leifson por duplicado para cada -

cepa, se inocularon por picadura y posteriormente se colocó

un tapón de vaselina líquida estéril en uno de los tubos. la 

incubación se efectuó en Ja estufa bacteriológica por 24 hrs. 

a 7 días a una temperatura de 37°C. (14,20) 

Se considera que la bacteria aprovecha la glucosa por -

oxidación o por fermentación, por el cambio de coloración -

del medio, a color amarillo debido a la presencia del indic.!!_ 

dor azul de bromotimol. (20) 

b.) Prueba de Acido de la Glucosa.- Se sembró en medio

de agua peptonada por agitación y se dejó en incubación 24 -

horas a 37°c, se consideró positivo al aprovechamiento de -

glucosa cuando el medio cambio a color rosa ~H ácido). (14) 

c.) Prueba de S. I .M. Raff i nos a. - para esta prueba se --
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utilizó el medio de S.J.M. adicionado de raffinosa, fue ino

culado por picadura y se dejó en incubación a 37°c por 24 h~ 

ras prolongando la incubación hasta 72 horas en caso de no -

observar crecimiento bacteriano a las 24 horas. Debido a que 

esta es una prueba múltiple la lectura y la interpretación -

se hicieron de la siguiente forma: 

- Se consideró positivo a raffinosa cuando la columna -

del medio cambió a color rosa. 

- Se consideró positivo a ácido sulfhidrico cuando se -

observó un precipitado de color negro. 

Se consideró positivo a motilidad cuando el crecimie~ 

to bacteriano se extendio desde la zona de inoculación 

hasta otras partes del medio. 

- Se consideró positivo a indo! cuando después de adici~ 

nar el rc¡:ctivo· de Erhl ich o el reactivo de Kovac's -

se formó un anillo de color rojo en la superficie del 

medio. (31,37) 

d.) Pruebas de Oxidasa y Catalasa.- se sembraron las -

muestras en agar B.H.l. y después de incubar a 37°C por 24 -

horas se tomaron muestras de colonias con palillos de madera 

estériles para realizar estas dos pruebas. (20) 

A partir de estos cultivos también se realizó la técni

ca de gota suspendida para verificar la· motilidad de las ba~ 

terias en caso de que el resultado fuera dudoso en la prueba 

de S. l.M. Raffinosa. (20) 

e.) Aprovechamiento de la lactosa.- También 3e resembr~ 
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ron en agar MacConkey las cepas aisladas para hacer la Iden

tificación de Pasteurella haemolyt1ca ya que es la Onica es

pecie dentro del género capaz de desarrollar en este medio -

después de la incubación de las cepas de P. hcc~olytica pro

dujeron colonias lactosa negativas. Esta prueba también se -

utilizo para hacer la dfferenciaci6n de cntcrobucterias jun-

to con las pruebas pr1mar1as. (20) 

f.) Prueba de aprovechamiento de Id urea.- se sembraron 

medios de caldo urea por agitación y se incubaron porl-7 --

d[as considerandose positivos a ureasa cuando el medio cambio 

a color rojo, esta prueba se realizó con la finalidad de di

ferenciar la especie de Pasteurella ureae. (14,20,31) 

3.7.) Tipificación de Pasteurella multocida. 

3.7.1 .) Prueba oe hialuron1dasa.- Esta prueba se reali

zó sembrando una caJa de agar sangre con cepas de P. multoci 

!!!.· la inoculación se hizo abarcando toda la superficie del

medio de cultivo, posteriormente se trazó una estría central 

con una cepa de Staohvlococcus aureus y se incubó a 37°c por 

24 horas. Se consideraron positivas a hialuronidasa las ce-

pas que mostraron un crecimiento de colonias peque~as y poco 

brillantes en proximidad a la cepa de S. aureus y las colo-

nias alejadas a esta estria fueron grandes y brillantes Jas

bac·terias hialuronidasa positivas se determinarón como E..:......::;:_ 

multocida tipo A. (30) 

3.7.2.J Prueba de Acriflavlna.- Se inocularon las cepas 



25 

de P. multocida en el caldo B.H.I. y se incubaron a 37°c por 

18-24 horas, cada tubo contenta 3 mi. de cultivo, posterior

mente se centrifugaron estos cultivos a 3000 R.P.M. durante-

10 min. para sedimentar el paquete celular y retirar 2.5 mi. 

de sobrenadante, quedando 0.5 m!. de cultivo bacteriano en -

el que se adicionó 0.5 mi. de solución de acriflavina .1: 1000, 

esta solución se preparó prevtamente con agua destilada estt 

ril y se mantuvo en refrigeración en un recipien~e color --

~mbar para evitar que la luz a 1 te rara la preparación. Des--

pués de adicionar la acrif lavina se dejó a medio ambiente du 

rante 10 minutos para hacer la lectura de la prueba. Se con

sideró positivo a acriflavina cuando se observó formación de 

grumos consistentes en el medio de color anaranjado, consid~ 

randose pertenecientes al tipo O. (7,30) 

3.8.) Obtención del sobrenadante de cultivos de P. mul

tocida tipo D. 

Una vez identificadas las cepas de P. multocida tipo O

se inocularon en caldo B.H.I. y se incubaron a 37°c por 24 -

horas, se verificó el crecimiento bacteriano y después se s~ 

metieron a centrifugación a 3500-4000 R.P.M. durante 30 mio.

y posteriormente se recuperó el sobrenadante en una jeringa

estéri I y se procedió a filtrarlo, para esto se utilizó el -

filtro millipore estéril con membrana ·de 0.22 micras para -

obtener el estracto crudo de la toxina del microorganismo. -

(35,38,48) 

Teniendo las precausiones de trabajar con 'terial estt 
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ril y evitando al maximo mantener los cultivos por periodos 

de tiempo prolongados a medio ambiente. se mantuvieron en -

refrigeración (4-10°c¡ hasta que fueron inoculados los anim~ 

les destinados para las pruebas de letalidad y dermonecrosis. 

(35.38.48) 

3.9.) Bioensayos. 

3.9.1.) Prueba de Oermonecrosis.- Para realizar esta -

prueba se utilizaron tres cobJyos hembras con pesos de 300 -

a 500 gramos. variedad de color blanco. (35) 

Estos animales fueron obtenidos en la granja "Tepoxplx

ca" de donde fueron trasladados al laboratorio. donde se ma~ 

tuvieron en observación durante 10 dtas antes de ser lnocul~ 

des ccn !a finalidad de ser adaptados al microclina del lab~ 

ratorio. 

Después del periodo de adaptación se recortó el pelo -

del costado derecho, abarcando desde la región toracica ha~ 

ta la región lumbar. se rasuró con navaja y rastrillo. post~ 

riormente se lavó el area con agua y jabón y se le aplicó -

vaselina sólida para evitar irritaciones en la piel. se ma~ 

caron una serie de seis divisiones en cada uno de los coba-

yos rasurados para Inocular las muestras de sobrenadante. 

Se inocularon 5 muestras de scbrenadante y un control -

negativo (caldo B.H.I. estéril ) en cada uno de los cobayos 

con jeringas insulfnicas estériles.y agujas de calibre 26 

la cantidad de 0.2 ml. de extracto crudo de toxina de las ce 

pas de P. multocida tipo D por v!a subcutánea. 
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Se mantuvieron en observación los cobayos Inoculados -

durante 7 dfas. anotando los cambios que mostraron las zonas 

inoculadas a las 24,48 y 72 horas. 

3.9.2.) Prueba de Letalidad.- para esta prueba.s2 utill 

zaron 17 ratones albinos con pesos entre 30 y 50 gramos sie~ 

do inoculados con jeringas isul!nicas y agujas calib.re 26 -

estériles con 0.2 mi. de muestra de sobrenadante de cultivos 

de P. multocida tipo O por v!a intraperitoneal, para cada -

muestra se utilizó un ratón, se inocularon dos ratones con -

caldo B.H.I. estéril como controles. 
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4.) RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 184 muestras destinadas pa

ra análisis bacteriológico. De estas muestraas 109 correspo~ 

dieron a recolecciones de campo las cuales fueron divididas

en dos grupos. el primero correspondio a 50 casos cl1nicos -

de corderos muertos y de los cuales se dete•minó que la cau

sa de mortalidad fue neumonía. 59 muestras fueron recolecta

das de cavidad nasal de corderos y de ovinos adultos. corre~ 

pondieron al segundo grupo. El tercer grupo fue de 75 mues-

tras recolectadas en el rastro, estas muestras se selecciona 

ron durante la inspección sanitaria, se recolectaron los pul 

manes que presentaban lesiones neumónicas Las muestras de e~ 

tos tres grupos fueron analizadas obten1endose los siguien-

tes resultados. 

Grupo 1 .- Muestras de corderos (casos cl1nicos ). 

De 50 muestras trabajadas se aislaron 12 cepas de ~ 

~de las cuales 4 cor1·espo11dieron al tipo A. 6 al tipo

D y 2 no pudieron ser tipificadas ya que •esultaron negativas 

a las pruebas de hialuronidasa y de acriflavina. De las de-

más muestras se lograron aislar 7 cepas de P. haemolytica, -

13 aislamientos correspondieron a los géneros bacterianos -

Staphylococcus spp.,Streptococcus spp.y Enterobacterias. 12-

de las muestras no mostraron crecimiento bacteriano. (Cuadro 

N2 ) • 

Grupo 11 .- Muestras de cavidad nasal de ovinos. 

Se trabajaron un total de 59 muestras en este grupo de 
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las cuales se aislaron 13 cepas de P. multoc1da. 2 correspo~ 

dieron al tipo A y 8 al tipo D. otras 3 cepas no pudieron --

ser tipificadas del número restante de muestras 30 correspo~ 

dieron a los géneros Staphylococcus spp. y Streptococcus spp 

en base a los resultados obter.1dos en las pruebas primarias. 

De 10 muestras no se logró hacer a1slam1er.to bacteriano. (--

Cuadros 1 y 2 

Grupo IIJ - Muestras de pulmónes neum6r.1cos de ovinos-

sacrificados en e! rastro. 

ne este grupo se trabajaron 75 muestras de las que se -

aislaron 2 cepas de P. multocida, 1 del tipo A y una del ti

po D. 16 aislamientos correspondieron a P. haemolytica. De -

acuerdo con Jos resultados de las pruebas primarias 36 aisl~ 

ml~nlos correspono1eron a los géneros Staphylococcus,Strept~ 

coccus y Enterobacterias, 21 muestras trabajadas no mostra;on 

crecimiento bacteriano. Cuadro N9 1 
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CUADRO NUMERO 1. 

Aislamientos y tipificación de Pasteurella multoclda 

GRUPO P. multocida Tipo A Ti po O No t i p l 
ficada 

12 4 6 2 

(50 muestras) (24%) {8%) c1a) (4%) 

11 13 2 a 3 

{59 muestras) (22.0Ji) {3.38%) ( 13 .55%) (5.08%) 

1 1 1 2 o 

(75 muestras) (2 :66%) ( 1 .3%) ( 1 .3%) (0%) 

Grupo 1: muestras de campo (casos clfnicos de corderos) 

Grupo 11: muestras de campo (flora bactériana de cavidad e 
nasal de ovinos adultos y corderos) 

Grupo llI: muestras de rastro (pulmones neumónicos de -

ovinos adultos). 
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CUADRO NUMERO 2 

Aislamiento y tipificación de P. multocida a nivel de -

campo a partir de muestras de cavidad nasal de corderos 

y de ovinos adultos. (Grupo 11) 

Corderos 

116 muf>stras) 

ovinos adul 

tos. 

P.multoclda 

5 

( 31 .25'1;) 

(43 muestras) 8 

(18.60'1) 

Tipo A 

2 

( 12. 5'1) 

o 
(O'I) 

Tipo O 

(6 .. 25%) 

7 

No t.i pi f! .. 
cada. 

2 

( 12 .5'1) 

(16 .. 27'1) (2.32%) 
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4.1.) Prueba de Dermonecrosis en Cobayos 

De las muestras trabajadas se logró"aislar 15 cepas de

P. multocida tipo D. de estas cepas se hizo la separación -

del sobrenadante, posteriormente se inoculó en cobayos por -

vfa lntradérmica y se observó la reacción en la piel a las -

24 , 48, 72 y 96 horas postinoculac!On (Cuadro Nº 3) obte--

niendo los $iguientes result'3dOs: 

a.) Tres sobrenadantes de cultivos de P. multocida ti

po O, fueron positivos a dermonecros1s, 1 .:i las 24-48 horas 

postinoculación y 2 a las 72-96 horas postinoculaclón. 

b.) S1et~ sobrenadantes de cultivos de P. multocida ti

po O, mostraron una reacción atfpica a las 24-48 horas posti 

noculaciOn. 

c.) Cinco sobre"nadantes de cultivos de P. multoclda ti

po D, resultaron negativos a dermonecrosis. 

4.2.) Prueba de Letalidad en Ratón. 

De las 15 cepas de P. multocida se obtuvo e~ sobrenada~ 

te de cada uno de los cultivos, posteriormente fué inoculado 

en ratones,por vfa intraperitoneal {IP) haciendo la lectura

ª las 24 y 48 horas postlnoculaciOn, no se observó letalidad 

en Iris ratones inoculados con el sob~enadante a las 24 ni a

las 48 horas únicamente se observó decaimiento.erizamiento -

del pelo, deshidratación y malestar general entre las 24 y -

48 horas postinoculaciOn ·y después de este per(odo mostra--

ron su vitalidad normal. los ratones controles mostraron-
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ninguna alterac!On flsiolOgica después de la inoculación de 

caldo B.H.I. estéril por vfa I.P. 
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CUADRO NUMERO 3 

Prueba de Dermonecrosis en cobayos 

Grupo Cepa 24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

1-a induración ( - ) ( - ) ( -) 

1-b eritema induración ( - ) (-) 

l-c eritema eritema/ind. induración (-) 

1-d eritema er1temd/ind. ( - ) ( - ) 

1-e eritema er!tema/ind ( - ) ( - ) 

1-f ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

1 1 1 ! -a eritema eritema/ind. ( - ) ( - ) 

11-b ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

11-c eri t/ind. e r i t . / i nd. erit./necrosis necrosis 

11-d ( -) (-) ( - ) ( -) 

11-e ( - ) ( - ) ( - ) (-) 

II-f er i t. /necrE_ erit./necro necrosis necrosis 

sis. s J s. 

11-g (-) (-) (-) (-) 

11-h erit./ind. induración (-) ( - ) 

111 11 r -a erit./ind. erit./ind. necrosis necrosis 
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5.) DISCUSION. 

Una serie de trabajos recientemente realizados en dife

rentes lr.stituclones de investlgac!On hacen menclOn a la 

importancia de las neumonfas como causa de mortalidad en co~ 

deros y ovinos adultos. En este estudio se hizo una lnvestig~ 

clOn para conocer los tipos de P. multocida involucrados en

la pasteurelosis ovina y su importancia en la mortalidad en

Ios corderos, se observa, que el porcentaje de aislamientos

de Pasteurella multocida en este estudio es de 14.6% similar 

al reportado por Martfnez y col. (1985) de 16.3% de alsla--

mientos de este microorganismo. (32) 

El haber aislado muestras de corderos y ovinos adultos 

relosls en ovinos de diferentes edades. asr se eneontrO que

el 25.7% de los aislamientos de P. multocida se hicieron de

corderos con edad entre los O y 90 dfas, este porcentaje de

be ser considerado ya que concuerda con los reportes de Oen

nls (1974}, Buxton y Fraser ( 1977 ) y Trigo ( 1984 ) en do~ 

de se considera a P. multocida como uno de los microorganis

mos Involucrados en la mortandad en corderos. (17,47) 

En ovinos adultos se encontrO una prevalencia de 12.7%

de aislamientos de P. multoclda, este resultado sugiere que

la pasteurelosis en ovinos por esta bacteria no es la enfer

medad de mayor importancia dentro del complejo neumOnico, e~ 

to también se concluye en. el estudio hecho por Hern~ndez y -

col. (1981) sobre bacteriologfa y micologfa de pulmones neu-
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mOnlcos de ovinos y caprinos en donde se encontrO que la pr~ 

valencia de P. multoclda fué de 2.Si (25) Sin embargo estos

datos se contraponen al reporte de Trigo y Romero (1986) en

donde hacen referencia al estudio de Erguiliz (1984) quién -

dice que los principales agentes bacterianos productores de 

neumonías en ovinos adultos son Pasteurella multocida y~ 

teurela haemolytica. (47) 

Se ha determinado que el género Pasteurella se asocia -

frecuentemente a otros microorganismos como micoplasmas, vi

rus PI-3 O adenovirus. (30,39,40,43) Estas aso.elaciones de -

microorganismos pueden dar cuadros bastante severos de neum~ 

nlas que en corderos llegan a causar su muerte en cuestiOn -

de horas, sin embargo el hecho de que P. multocida tipo O -

tenga algunas cepas toxlgénicas hace pensar que esta caract~ 

rlstica aumente la virulencia del microorganismo pudiendo -

ocasionar por si solo cuadros neumónicos graves. Esto lo de

muestra el trabajo realizado por Toyotsugu H. y col. (1984)

donde se mencionan que las cepas toxigénicas de P. multocida 

causan rinitis atrófica en cerdos por si solas, también en -

el trabajo reportado por Richard y col. (1986) en donde se -

menciona que la toxina de cepas de P. multocida tipo O causa 

la letalidad en ratón y en pollo. (42). En el presente trab~ 

jo no se observó letalfdad en ratón pero si se pudo observar 

que la inoculación de sobrenadante de cultivos bacterianos -

de !'...:_!!!~ltocida tipo O causo alteraciones fisiológicas en los 

ratones. 
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De 41 espectmenes trabajados en el laboratorio de bacte 

riologta no se lograron aislar bacterias. Esto sugiere Que -

la causa de neumonta en estos casos sea laguna bacteria de -

requerimientos nutriclonales estrictos. ó bien que t~viera -

una etiologta viral, micótica ó parasitaria. (17,24,32,41) -

En el Trabajao de Hernáodez y col. ( 1981) se observó que de-

139 muestras de pulmones neumónicos 60 no presentaron creci-

mientas de colonias bacterianas O micOticas (24),y en el tra 

bajo reportado por Marttnez y col. (1985) de 219 cadaveres -

de corderos solo se logró hacer aislamiento bacteriano de --

102 muestras. (32) 

Hasta 1986 se demostraron ceoas toxigén1cas de P. multo 

~aisladas de conejo, cerdo y pavo y se encontró que eran 

letales para ratón, conejo, cerdo y pavo. (38,45,49) En los-

datos que proporciona este estudio se e~tiende esta informa-

ción hacia la posible existencia de cepas toxigénlcas aisla

das a partir de aparato respiratorio de ovinos adultos y/o -

corderos detectadas por la prueba de inoculación intradérmi

ca en cobayos, esta prueba da una correlación de 1ooi con o

tras pruebas más sofisticadas como es el efecto citopátlco -

en células Vero. (37) 

Se aislaron tres cepas toxlgénicas de factor ONT obser

vandose que al obtener el extracto de la toxina e inocularlo 

en cobayos la dermonecrosis se presentó en diferentes perio

dos, esto probablemente se deba a Que dentro de las cepas -

de~mdri~croticas haya cierta variación en cuanto a su capaci-

dad para producir toxina. 
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Estas cepas positivas y la cepas con reacción attpicá a der

monecrosis no mostraron letalidad en rató.n, probablemente·-

por ser cepas poco toxigénicas cuando se aislan de ovinos. -

quiza si se hacen pruebas de letalidad en conejo, pavo ó co~ 

dero se pueda observar letalidad como se observó en el estu

dio realizado poi' Richard y· col. (1986). No se llevo a efec

to pruebas de letdlídad en otras esp~=<es diferentes al ra-

tón por carecer de las instalaciones adecuadas. 

Los resultados negativos observados en la prueba de le

tal !dad en ratón y las reacciones at1picas de 7 cepas aisla

das de P. multocida tipo D se presentó como en otros estudios 

en donde se ha logrado purificar la toxina por haber trabaj~ 

do con técnicas mas sofisticadas y donde también se han en-

centrado cepas productoras de toxina con reacción atfpica a

la prueba de dermooecrosis, (49i 

Ast mismo el orfgen g~ograf !co de donde proceden las -

muestras puede determinar cierta variación en la capacidad

toxigénlca por lo que se sugiere ampliar.esta investigación

haciendo aislamientos de cepas procedentes de diferentes es

tados del pats, sobre todo de aquellos en los que se esta -

dando impulso a la ovínocultura. 
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6.) CONCLUSIONES 

1.- Oe 184 muestras trabajadas en el laboratorio deba~ 

teriologfa se encontró una prevalencia de 14.6i para Pasteu

rel la multoc!da y de c~tos aislamientos el 55.51 correspon-

dió al tipo D y el 25.91 al típo A. El porcentaje de a.isla-

mientas de P. multocida debe ser considerado tomando en cue~ 

ta la gran cantidad de agentes etiológicos de las neumonfas

en ovinos. Los porcentajes de aislamientos de los tipos A y

o deben considerarse para la elaboración de productos bioló

gicos para prevenir brotes de neumonfas en las explotaciones 

ovinas. 

2.- En muestras de corderos se encontró que el 25.7i de 

los aislamientos correspondieron a P. multocida y en ovinos

adultos se encontró 12.7i de aislamientos para este microor

ganismo. Lo que determina que la pasteurelosis en los ovinos 

afecta m~s comunmente a animales jóvenes. 

3.- En corderos se encontró una prevalencia de 41.1% p~ 

ra el tipo O y de 35.2% para el tipo A. En ovinos adultos la 

prevalencia para el tipo O fue de 80% y para el tipo A de 10% 

Estos datos sugieren que el tipo O debe incluirse en una ma

yor proporción en bacterinas elaboradas con P. multoclda. 

4.- Del total de muestras sometidas a an~lisis bacteri~ 

lógico se aislaron 15 cepas de P. multocida tipo O que corre~ 

panden al 8.1%.0e estas cepas se encontró que el 20% (3 cepas) 

fueron positivas a dermonecrosis. 46.6% (7 cepas) mostraron-
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una reacciOn atfpica a la misma y el 33.3i (5 cepas) result~ 

ron negativas. 

5.- Se encontrO que el sobrenadante de P. multocida al

ser inoculados por vfa intraperitoneal en ratOn no causó mo~ 

talidad pero si algunas alteraciones fisiolOgicas (decaimie~ 

to, deshidratación). Aunque no se observo mortalidad estas -

alteraciones determinan en parte la patogenicidad que tienen 

los metabolitos presentes en el sobrenadante de cultivos de

esta bacteria al ser inoculados en el ratOn. 
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