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Salmonella spp Y OTROS MICROORGANISMOS DE INTERÉS MEDICO Y 

VETERINARIO EN MUESTRAS FECALES DE Gallus gallus domesticus DE 

CRIANZA DOMÉSTICA EN SECTORES SELECCIONADOS DE CIUDAD 

BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR 

Br. Edgar Felipe Rodríguez Marcano 

Br. María Mercedes del Perpetuo Socorro Sobers Guzmán 

RESUMEN 

La avicultura familiar, es una práctica ejercida desde tiempos milenarios garantizando 

una fuente de sustento económico y alimentario diario en los hogares de millones de 

personas. Las gallinas y pollos son las principales aves que son elegidas para este 

ejercicio. Una de las enterobacterias asociadas a la avicultura familiar, y que es una 

de las más comunes es Salmonella. Siendo un agente importante de enfermedades 

diarreicas las cuales, siguen siendo causa importante de morbilidad y mortalidad en el 

mundo. En Venezuela estas prácticas se han hecho más comunes, como manera de 

conservación de la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Esta investigación tuvo 

como finalidad establecer una relación de riesgo de infección Zoonótica por 

Salmonella spp. u otros organismos entre los individuos de comunidades 

seleccionadas de Ciudad Bolívar, y las gallinas de crianza domestica  pertenecientes a 

los mismos. En la población de Gallus gallus domesticus utilizada como muestra para 

esta investigación no fue aislada ninguna cepa de Salmonella spp. No obstante, 

prevalecieron otros microorganismos de interés médico y veterinario como son 

Proteus vulgaris, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcenses. 

La presencia de estos microorganismos ha sido comparada con características de la 

crianza de estas aves tales como su alimentación, sexo, hábitat, cohabitación con 

otros animales y el sector donde estas se encontraban. De acuerdo a su alimentación 

el 19,23% de la población de estudio que se alimentaba con alimento para aves se 

encontró exenta de aislamiento bacteriano.  La cohabitación de estas aves con otros 

animales solo presento resultados relevantes en aquellas que convivían activamente 

con animales domésticos como perros y gatos. Ya que del 50% de las aves en estudio 

que fueron criadas en Traspatio, el 45,5% tuvieron un aislamiento bacteriano 

significativo, lo que no solo garantiza un riesgo de contaminación entre especies sino 

una alerta a la Salud Publica. 

Palabras clave: avicultura familiar, Salmonella spp, Gallus gallus domesticus, 

infección zoonotica, enterobacterias, cría de traspatio, Proteus vulgaris, Enterobacter 

spp, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcenses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura familiar conocida coloquialmente como la cría de aves de corral, 

es una práctica ejercida desde tiempos milenarios como parte de las actividades que 

garantizan un sustento económico y alimentario diario en los hogares de millones de 

personas. Las gallinas y pollos son las principales aves que son elegidas para este 

ejercicio. Inicialmente el hombre las cazaba por deporte y otras veces para que 

constituyera el plato central de su mesa. Con el transcurrir de los siglos ellas se 

convirtieron en moradoras del hogar humano. No se sabe si las aves buscaron al 

hombre como medio de protección para defenderse de otras especies que les hicieron 

daño, o si este las atrapo vivas y las obligó a reproducirse en cautiverio (Riveira, 

1975). 

 

Las aves han sido domesticadas durante miles de años. Evidencias 

arqueológicas sugieren que las gallinas domésticas existen en China desde hace 8.000 

años y que luego se expandieron hacia Europa occidental, posiblemente, a través de 

Rusia. La domesticación puede haber ocurrido separadamente en India o haber sido 

introducida a través del sur de Asia. La existencia en la India de los gallos de riña 

desde hace 3.000 años, da cuenta del arraigo ancestral de las gallinas en su cultura 

(Alders, 2005).  

 

Todo ente perteneciente al reino animal está expuesto a múltiples 

enfermedades. Las gallinas y pollos no están exentos de dicho destino. Debido a que 

ciertas aves son criadas para la producción de huevos y carne, las enfermedades 

infecciosas pueden diseminarse rápidamente entre las aves que son criadas en 

espacios confinados. Normalmente las aves criadas en estas condiciones están más 

expuestas a los elementos naturales y no suelen vacunarse; la nutrición de baja 
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calidad y el déficit de bioseguridad en estas producciones pueden dar paso a 

enfermedades nutricionales, bacterianas, virales y parasitarias (Shivaprasad, 2013). 

 

Existe una familia de bacterias que son comunes tanto en humanos como en 

estas aves, y son la familia de Enterobacterias. Esta es una familia amplia, de 

bacterias gramnegativas y que habitualmente colonizan las diferentes mucosas, en 

especial las del tracto gastrointestinal y urinario. En los enfermos hospitalizados son 

la causa más frecuente de infecciones nosocomiales, produciendo una amplia gama 

de cuadros clínicos. Globalmente las enterobacterias son responsables de un tercio de 

las bacteriemias, de más de la mitad de las infecciones entéricas, y de la mayoría de 

las infecciones urinarias (Almirante-Gragera, 2002). 

 

Colocando estas bacterias en relación con las aves, no solo se convierten en una 

condición clínica para esta especie. Las enfermedades que comprometen al sector 

avícola tienen gran influencia sobre los parámetros productivos o zootécnicos, y en 

algunos casos en la salud pública ya que muchas tienen potencial zoonótico; 

actualmente los agentes que más importancia tienen son las enterobacterias, la 

capacidad de estas para afectar a las aves domésticas es conocida desde finales del 

siglo XIX; aun actualmente suponen un serio problema para la economía de las 

granjas debido a la frecuencia de su presentación y a la disminución de los índices 

productivos y de bienestar animal (Limia y Miranda, 2015). 

 

Existe una amplia variedad de zoonosis bacterianas, sin embargo, las que están 

relacionadas con infecciones en aves de corral son de genero Pseudomonas e incluso 

algunas que son microbiota normal del tracto gastrointestinal de estas aves como son 

Proteus y Citrobacter. Cada una posee un riesgo para la salud y son responsables de 

algunas patologías en humanos. Proteus por ejemplo, puede afectar el tracto 

respiratorio en individuos con sistema inmunológico comprometido ocasionando 
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neumonía que conlleva a una complicación conocida como respuesta inflamatoria 

sistémica, que en el 50% de los casos es mortal (Barbour et al., 2012). 

 

Algunos de estos microorganismos son especialmente oportunistas incluso en 

las aves como es el caso de Pseudomonas aeruginosa, que bajo factores de estrés y 

depresión del sistema inmune está asociada a septicemias, complicaciones 

respiratorias y muerte, generando graves pérdidas en la industria avícola; y dado el 

caso que esta especie sobreviva y llegue a consumo humano, el organismo patógeno 

es fuente de infección pulmonar grave y fibrosis pulmonar quística en humanos (El-

Ghanny, 2021). 

 

Por otra parte, las enterobacterias son un grupo altamente asociado a 

infecciones por consumo de productos avícolas y un punto importante a señalar en la 

incidencia de estos patógenos es la resistencia a los antimicrobianos, derivado de un 

uso incontrolado de estos. Tenemos por ejemplo el caso de Escherichia coli la cual es 

patógena en las aves y con el paso de los últimos años ha desarrollado una fuerte 

resistencia a una amplia variedad de medicamentos, característica que se va 

manteniendo de generación en generación y llega a hacer ineficaz la actuación de 

estos fármacos, convirtiendo esto en un riesgo de salud pública y complicando a su 

vez la cría sana de estas aves (Pacheco et al., 2015). 

 

 Una de estas enterobacterias asociadas a la avicultura familiar, y que es una de 

las más común es Salmonella. Está a nivel mundial está asociada, en una alta 

frecuencia, a las enfermedades diarreicas, las cuales, a pesar de la evolución de la 

medicina y la instrucción sanitaria, siguen siendo causa importante de morbilidad y 

mortalidad, lactantes y ancianos son los más afectados. El primer aislamiento de 

microorganismos de este género fue en 1886 por el estadounidense Theobalt Smith, 

epidemiólogo, patólogo y doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Cornell 

en 1881. Smith actuaba bajo las órdenes del doctor Daniel Elmer Salmon, natural de 
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Estados Unidos, el cual después de recibir su doctorado en la misma universidad que 

Smith en el año 1872 se convirtió en el primer doctor en medicina veterinaria de su 

país (Robledo, 2015). 

 

Salmon entre los años 1884 y 1906 estuvo al frente de la Oficina de la Industria 

Animal (conocida en inglés como BAI, Bureau of the Animal Industry) en donde de 

la mano de Smith se encaminaron en la identificación del microorganismo causante 

de la cólera en animales porcinos. En vez de conseguir esto, se percataron de la 

presencia de un grupo bacterias a las que denominaron “Bacterias Tíficas y 

Paratíficas”, entre estas se encontraba el bacilo tífico Salmonella typhi, previamente 

llamada Eberthella typha por el bacteriólogo alemán Karl Joseph Eberth (1835-1926). 

 

Smith y Salmon eran grandes científicos que trabajaban muy bien juntos, sin 

embargo, se conoce que conservaban una relación muy tensa, y se sostiene que el 

primero se atribuyó varios trabajos e informes de investigación que realizaron juntos. 

Lo cual nos lleva a pensar que el nombre de este microorganismo nació de estas 

atribuciones. No obstante, la designación del nombre Salmonella fue propuesta por 

un bacteriólogo francés llamado Joseph León Marcel Ligniéres (1868-1933), quien 

sugirió que el grupo de todas estas bacterias se llamara de este modo por los aportes 

importantes dados por la cabeza de la investigación que fue el Dr. Daniel Salmon 

(Fresquet, 2002). 

 

A manera descriptiva, Salmonella spp es una bacteria capaz de infectar una 

gran cantidad de vertebrados. Los microorganismos de este género son bacilos Gram 

negativos, anaerobios facultativos, y pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, tiene 

un tamaño promedio de 1,3µm x 1,6µm; poseen unos flagelos perítricos que les 

permiten ser móviles, flagelos a excepción de S. gallinarum y S. pullorum las cuales 

causan tifoidea aviar y pullorosis respectivamente. Son comensales eficaces y 

también como se mencionó anteriormente son patógenos (Parra et al., 2002).  
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Esta se puede encontrar normalmente distribuida en la naturaleza, e igualmente 

en tracto gastrointestinal de los mamíferos domésticos, salvajes, aves, reptiles o 

insectos. Su ubicación en esta parte del organismo convierte a las heces en un foco 

directo de infección. Las heces son el principal contaminante del agua y los 

alimentos. Cuando este patógeno llega a los alimentos frescos tiene una muy rápida 

multiplicación, y al consumirlos se genera una patología denominada Salmonelosis 

(Leiva et al., 2018). 

 

La clasificación de este género se basa en dos especies, Salmonella entérica y 

Salmonella bongori; entre estas dos especies la de mayor potencial patogénico es S. 

entérica ya que se divide en poco más de 2600 serovares, entre estos comparten 

aproximadamente el 90% de su ADN, mas su diferencia radica en el rango de 

hospederos a los que infectan y la sintomatología que producen. Salmonella enterica 

serovar Enteritidis (S. enteritidis) y Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. 

typhimurium) tienen un amplio rango de hospederos y generalmente causan cuadros 

gastrointestinales. Mientras que S. entérica serovar Typhi (S. typhi) afecta solo al ser 

humano y la patología causada se denomina fiebre tifoidea (OIE, 2014). 

 

 Algunos serotipos poseen un elevado grado de especificidad de hospedador, 

aunque la mayoría es capaz de infectar un amplio grupo de especies animales 

incluyendo al hombre. Las especies incluidas en este género son bacterias ubicuas, 

cuyo reservorio principal es el intestino de los animales homeotermos y 

poiquilotermos (Vadillo et al., 2002). Excluyendo los serotipos S. typhi, S. paratyphi 

A y S. paratyphi C, que son estrictamente humanos y cuyo único reservorio es el 

hombre, todos los serotipos se pueden considerar zoonóticos o potencialmente 

zoonóticos (Acha y Szyfres, 2003). 

 

Esta bacteria ingresa al organismo por vía oral, a través de alimentos o bebidas 

contaminadas. La dosis media para producir infección manifiesta o asintomática en el 
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ser humano es de 106 a 108 salmonellas. Hay factores del hospedador que contribuyen 

a la resistencia a la infección, como son: la acidez del jugo gástrico, la microbiota 

normal intestinal y la inmunidad intestinal local. El pH para el desarrollo óptimo de 

este microorganismo oscila entre 6,6 y 8,2. En los últimos años, los productos frescos 

como frutas y hortalizas han tomado interés como vehículos de transmisión. 

Salmonella puede unirse a superficies de contacto con los alimentos y causar 

contaminación cruzada (Leiva et al., 2018). 

 

En un principio se tenía la creencia de que la infección por organismo 

bacteriano empezaba con la unión de este al Íleon y luego era llevada al intestino por 

una célula M, las cuales son las encargadas de captar y transportar antígenos desde la 

luz intestinal hasta la lámina propia y la submucosa. Sin embargo, realmente la 

primera infección se lleva a cabo en el intestino delgado y en parte del colon, 

específicamente en la región del recto. En estudios con monos Rhesus, todo parece 

indicar que el patógeno tiene su entrada a través de las microvellosidades de los 

enterocitos varios días después de la infección. Y su entrada al torrente sanguíneo se 

ve retrasada por la activación de los macrófagos, que cumpliendo con su propósito 

eliminan la bacteria (Parra et al., 2002). 

 

Con respecto a la patogenicidad se conoce que Salmonella es la única especie 

que cuenta con dos sistemas de secreción tipo III; estas son descritas como 

“nanojeringas o inyectisomas” de origen proteico que se ensamblan a las membranas 

celulares, y permiten la entrega de proteínas de virulencia bacteriana a las células 

eucariotas. Como primer paso se da la Invasión, donde se propone la adherencia a 

células epiteliales del íleon y células M, esto permite una migración transepitelial 

hasta llegar al sitio donde se encuentran los fagocitos. Posterior a esto se induce la 

fagocitosis tanto por parte de los fagocitos profesionales, como por aquellos no 

profesionales, esto se consigue a través de la expresión de las islas de patogenicidad a 

Salmonella (SPI) (Alfaro-Mora, 2018). 
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Se han descrito cerca de 5 tipos de SPIs; además se reconoce una serie de 

proteínas con capacidad efectora de la SPI-1, que están involucradas en los rearreglos 

del citoesqueleto (SipA, SopE, SopE2 y SopB).36 La SPI-1 y la SPI-2 codifican para 

sistemas de secreción de tipo III fundamentales para la virulencia de la bacteria. 

Como un segundo paso en el proceso de patogénesis, está la diseminación del 

patógeno, siendo posible que la cepa bacteriana ingrese a vasos linfáticos o 

sanguíneos, lo que le permite distribuirse en sangre y linfonodos mesentéricos, desde 

donde pueden llegar a medula ósea, hígado o bazo; además se sabe que S. entérica 

puede permanecer de forma crónica en las células del sistema mononuclear 

fagocitario hasta por un año, posterior a la primo infección (Alfaro-Mora, 2018). 

 

Como tercera y última etapa del proceso, se da la Inflamación, en esta parte los 

neutrófilos cumplen un papel de importancia tanto en el proceso inflamatorio, como 

en la diarrea. Las células infectadas producen citoquinas que atraen células 

polimorfonucleares (PMN) que liberan prostaglandinas capaces de elevar los niveles 

de cAMP, estas producen como efecto final una interrupción de la absorción de Na+ 

y el incremento de la secreción de Cl-, y esto lleva a una pérdida de agua por parte de 

la célula (Alfaro-Mora, 2018).   

 

La enteropatogénesis ocasionada por el Salmonella y la diarrea que se 

manifiesta a partir de ella se ha atribuido a la expresión de las proteínas SipA y SipC, 

que se manifiestan mientras el patógeno se encuentra en las células M y en 

enterocitos, lo cual ocurre posterior a 15 minutos de la inoculación; este fenómeno 

precipita el inicio del proceso inflamatorio que luego de una hora a logrado atraer 

suficientes PMN, favoreciendo el que estos activen vías apoptóticas en las células del 

epitelio intestinal, en un tiempo que oscila entre una hora y tres horas; siendo este el 

gatillo para el inicio del proceso diarreico (Alfaro-Mora, 2018). 
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Debido a que la Salmonelosis casi siempre es caracterizada por episodios de 

gastroenteritis autolimitantes, no presenta en individuos con sistema inmunológico 

competente un riesgo muy alto. El primer cuadro clínico es la gastroenteritis, la cual 

tiene un período de incubación que puede variar desde las 5 horas a los 5 días. 

Normalmente la sintomatología aparece a las 12-36 horas posteriores a la ingestión de 

los alimentos contaminados. Los principales síntomas incluyen diarrea, nauseas, 

dolor abdominal, fiebres leves y escalofríos. La diarrea puede ser copiosa y se 

acompaña de una deshidratación severa. También puede cursar, en algunas ocasiones, 

con vómitos, postración, anorexia, dolor de cabeza, y malestar general. Generalmente 

la sintomatología desaparece en 2-5 días (Quilez, 2002). 

 

El segundo cuadro clínico es la fiebre entérica, la cual tiene un periodo de 

incubación que puede variar desde 7 hasta 28 días, dependiendo de la dosis inicial de 

bacteria ingerida. Como media generalmente es de 14 días. Cursa con malestar 

general, dolor de cabeza, fiebre alta persistente, dolor abdominal, dolor general del 

cuerpo y debilidad con constipación. También puede cursar con nauseas, vómitos, tos 

persistente, escalofríos y anorexia. También se han observado bradicardias, distensión 

abdominal y esplenomegalia. El periodo de convalecencia es largo y lento, de 1 a 8 

semanas (Quilez, 2002). 

 

El tercer cuadro clínico es la bacteriemia o septicemia, provocada por la 

presencia de Salmonella en la sangre. La sintomatología cursa con una fiebre alta y 

persistente, dolor en la espalda, en el abdomen y en el pecho, escalofríos, 

transpiración, malestar, anorexia y pérdida de peso. No son comunes, pero se han 

descrito secuelas como apendicitis, artritis, colecistitis, endocarditis, abscesos locales, 

meningitis, osteomielitis, osteoartritis, pericarditis, peritonitis, neumonías e 

infecciones del tracto urinario (Quilez, 2002). 
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 Entre el 50% y 75% de las meningitis producidas por Salmonella spp ocurren 

en lactantes de un año de edad. El riesgo de complicaciones por parte de este 

patógeno aumenta en personas inmunocomprometidas, recién nacidos, y aquellos que 

cursan con hemoglobinopatías y anemias hemolíticas. Menos del 5% de pacientes con 

infección por Salmonella spp pueden desarrollar una bacteriemia. Y hasta el 8% de 

los que llegan a este punto su caso es complicado por osteomielitis, endocarditis, 

artritis, neumonía, infecciones del tracto urinario (ITU) o infecciones del sistema 

nervioso central (SNC) (Bay et al., 2020). 

 

Con todo el alcance que puede llegar a tener estas especies la sociedad ha 

concentrado sus esfuerzos en evitar por todos los medios posibles la infección. 

Recalcando que la principal fuente de entrada del patógeno son los alimentos, 

podemos destacar que algunos serovares nombrados como S. enteritidis y S. 

typhimurium contribuyen a la salmonelosis por medio de la contaminación de cerdo, 

verduras, leche, pollo y huevos; los que son de principal consumo y por tanto más 

cercanos a propagar dicha infección. Las canales de aves frecuentemente pueden estar 

infectadas con el microorganismo; los huevos se pueden contaminar por transmisión 

vertical (transovárica), durante la postura o durante la manipulación o el 

almacenamiento (Uribe y Suarez, 2006).  

 

S. pullorum y S. gallinarum se encuentran entre las dos más conocidas en aves 

pero de poca actividad patógena en el hombre, aunque se ha reportado casos de 

salmonelosis por estos serovares en niños. Estos serotipos son fácilmente aislados de 

aves de corral y por eso se consideran los principales reservorios de S. pullorum, 

enfermedad que es causada por el serotipo S. pullorum, mientras que la fiebre tifoidea 

aviar es originada la S. gallinarum. Ambas bacterias son responsables de pérdidas 

económicas graves en las granjas avícolas si las mismas no son atendidas en tiempo 

oportuno (Davila y Ortiz, 2022). 
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Entre las aves silvestres, los recién nacidos obtienen sus primeras bacterias de 

la boca, el buche o el excremento de la madre, estableciéndose rápidamente una 

población de bacterias deseable, equilibrada y/o beneficiosa en el tracto 

gastrointestinal del ave joven. De manera contraria, debido a las condiciones de 

bioseguridad existentes en las explotaciones avícolas intensivas, los pollitos no tienen 

la oportunidad de desarrollar una micro flora gastrointestinal madura, deseable, 

equilibrada y capaz de defenderles de enteropatógenos, tales como el agente 

bacteriano que hemos mencionado (Arzálluz et al., 2008). 

 

El aislamiento de Salmonella, tanto de aves como de productos avícolas se 

reporta con más frecuencia que en cualquier otra especie animal o producto 

alimenticio, reflejando de alguna manera la gran prevalencia de infecciones por este 

microorganismo en aves, siendo los productos avícolas una fuente importante de 

proteína animal  en Venezuela y una muy buena alternativa económica para llevar 

hasta la mesa un plato de mucha versatilidad gastronómica; el pollo se ha considerado 

en el país, un punto álgido de estudio para la medicina preventiva, puesto que éste 

puede ser al mismo tiempo una importante fuente de Salmonella, para los seres 

humanos (Brett, 2020). 

 

Se estima que cada año se producen entre 3000 a 5000 millones de casos de 

diarrea, con 5 a 10 millones de muertes, en África, Asia y América Latina las aves 

afectadas por este patógeno representan uno de los reservorios más importantes, y que 

pueden ser transmitidas a través de la cadena alimenticia hacia el hombre causando en 

éstos, diferentes cuadros clínicos de Salmonelosis.  En el estado Zulia, en años 

recientes, investigadores de Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del 

Zulia han reportado el aislamiento de  salmonelas paratifoideas, específicamente S. 

enteritidis, S. typhimurium  y S. heidelberg  en canales de pollos, siendo además poco 

frecuentes las especies inmóviles (Boscán et al., 2005). 
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 En los lotes comerciales procedentes de algunos países latinoamericanos se han 

evaluado numerosos factores de predisposición y de persistencia. Entre los factores 

detectados habitualmente en las granjas afectadas figuran las malas condiciones de 

alojamiento, con una proximidad excesiva entre los galpones (separación inferior a 

los 15 metros) y el alojamiento de las gallinas jóvenes (19 a 30 semanas) cerca de 

otras viejas (más de 70 semanas), así como la presencia de ganado bovino (Pulido, 

2016). 

 

Cuando Salmonella es excretada en las heces cualquier elemento en la granja 

puede contaminarse y ser fuente para la transmisión horizontal de la bacteria. Bajo 

esta condición comederos, bebederos, cama, bandas transportadoras de huevo, bandas 

trasportadoras de heces, nidos; pueden actuar como fuente de la bacteria. La 

presencia de plagas como roedores e insectos en una granja limpia y desinfectada 

representa una de los mayores factores de riesgo que contribuye a la reintroducción 

de la bacteria en ambientes supuestamente limpios (Pulido. 2017). 

 

Uno de los factores que favorecen la persistencia de esta bacteria en variados 

ambientes es su capacidad de formar biopelículas sobre diferentes tipos de 

superficies, inertes y vivas. Esta habilidad contribuye a su supervivencia tanto en 

ambientes hostiles como también en condiciones favorables para su desarrollo. La 

formación de biopelículas le permitiría sobrevivir a largo plazo en el entorno de las 

granjas de aves de corral y contaminar la carne y huevos o alimentos derivados, los 

que siguen siendo vehículos principales de los brotes de salmonelosis de origen 

alimentario (Barreto et al., 2016). 

 

La inocuidad microbiológica de los alimentos es una condición indispensable 

para garantizar la salud de los consumidores. En el caso de los productos avícolas, las 

operaciones de beneficio tales como escaldadura, desplumadura, evisceración y 

despiezo, constituyen los puntos sensibles de contaminación microbiana. Asimismo, 
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la contaminación cruzada de equipos y utensilios, y la manipulación del producto, 

sirven de vías de transmisión para Salmonella spp y otros microorganismos 

(International Commission on Microbiological Specifications for Foods 1996). 

 

El uso de antibióticos, exclusión competitiva por bacterias no patógenas, 

selección genética de estirpes de aves resistentes y el uso de las vacunas han sido los 

métodos empleados para reducir la infección por este patógeno. Esta última opción 

para el control de las infecciones por salmonelas, ha derivado en la implementación 

de alternativas que van desde la aplicación de vacunas inactivadas (bacterianas), 

vacunas vivas o la combinación de ambas en los planes de vacunación; en busca de 

conseguir una mejor protección para las aves. Permitiéndose en Venezuela el uso de 

las cepas vivas de S. enteritidis y S. gallinarum   en la vacunación de ponedoras 

comerciales y en reproductoras (Ducatelle 2019). 

 

Por otra parte, es importante destacar que el uso indiscriminado de los 

antibióticos, tanto en animales como en el hombre, así como de los biocidas en el 

saneamiento de la industria de alimentos, ha favorecido la selección, circulación y 

transmisión de cepas de Salmonella multirresistentes a los agentes antimicrobianos y 

a los desinfectantes (Mata et al., 2007). 

 

De acuerdo a las normas establecidas por la Comisión Venezolana de Normas 

Industriales (COVENIN) dentro de los requisitos generales para el consumo humano  

de aves domésticas, se establece que deben ser aves sanas, beneficiadas bajo 

inspección sanitaria veterinaria y en establecimientos aprobados por la autoridad 

sanitaria respectiva, con una refrigeración entre 0°C – 4°C y una congelación de -

18°C o más baja  así como también debe cumplir con los requisitos microbiológicos 

(Molina, 2009). 
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Un trabajo realizado en la universidad de Valencia, España  donde se analizaron 

50 muestras de heces, 150 hisopados cloacales y 300 huevos (seis por cada jaula)  

provenientes de gallinas ponedoras, demostró como resultado  46 (92%) positivos 

para Salmonella spp de 50 muestras de heces analizadas, mientras que el hisopado 

cloacal tan solo se obtuvieron 2 muestras positivas de 150 representando  el 1,5% de 

positividad. Sin embargo el 34% de las muestras de huevo resultaron positivas. 

Teniendo así un mayor positividad pruebas realizadas en heces. El serotipo 

determinado en heces, hisopos y huevos fue Enteritidis. (García, 2009). 

 

 En un estudio realizado en el estado Zulia, aislaron cepas confirmadas a través 

de pruebas metabólicas, bioquímicas y serológicas en 77 (23%) de 332 muestras de 

vísceras de pollo beneficiado obtenidas en 2 plantas procesadoras. siendo un 

importante porcentaje de Salmonella identificándose cinco diferentes serotipos. De 

éstos, 93% correspondieron a los serotipos S. paratyphi B y S. heidelberg, 

considerados potencialmente patógenos para el ser humano. Representando un riesgo 

para la salud pública. (Boscán et al., 2005).  

 

En otro estudio hecho en Caracas, se aislaron 9 cepas en 32 muestras de 

vísceras de pollo, lo cual representa un 28.13%. Demostrando que los pollos 

adquiridos en la ciudad Metropolitana no están exentos de este patógeno (Uzcátegui, 

2012). Investigaciones realizadas en Bogotá sobre identificación de S. gallinarum y S. 

pullorum en pollos de engorde mediante técnica de hisopado cloacal se aislaron 30 

cepas (12,5 %)  de Salmonella spp de 240 muestras analizadas demostrando la 

presencia de este patógeno en pollos de engorde. (Piñeros et al., 2010). 

 

A su vez cabe destacar que el género Salmonella ha sido de interés ya que es el 

que tiene más repercusiones a nivel médico y patológico. No obstante, no es el único 

del cual se presentan cepas aisladas en muestras fecales de gallinas y pollos. Existen 

otros microorganismos patógenos, los cuales al igual que nuestro género de interés 
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pueden presentarse y su importancia clínica radica en que son causantes de algunas 

zoonosis. Este término está definido por la Organización Mundial de la Salud como 

cualquier infección que se transmite naturalmente de animales a humanos, y de 

humanos a animales, y representa un riesgo para la salud pública y posee un impacto 

a nivel socioeconómico (El-Ghanny, 2021).   

 

 A pesar de todas estas consideraciones, Salmonella nos alerta mayor interés 

médico y lamentablemente las investigaciones sobre este tema son escasas dentro del 

territorio nacional,  en especial, en el estado Bolívar no se encontraron estudios, por 

tanto, este trabajo pretendió determinar la prevalencia de Salmonella spp en gallinas 

criadas domésticamente que no han sido tratadas con agentes antibióticos y que 

habitan las casas de las comunidades de Ciudad Bolívar como forma alterna de 

alimento. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

En América Latina y a nivel mundial las personas aledañas al ámbito rural son 

caracterizadas por poseer una habilidad notoria en enfrentar situaciones sociales, 

culturales, económicas y ambientales adversas. La realidad muestra que lejos de ser 

una población anclada al pasado, estos han desarrollado nuevas estrategias de vida 

para dar respuesta a múltiples situaciones desfavorables a las que se enfrentan de 

manera cotidiana, implementan actividades de mano de obra familiar y trabajo 

equilibrado entre sus miembros, permitiendo así el acceso continuo a los alimentos 

(González et al., 2013). 

 

En Venezuela debido a las crisis económicas de los últimos años, estas 

prácticas rurales han realizado su mudanza a las áreas citadinas, como manera de 

conservación de la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Estos han decidido 

implementar en el patio de sus casas la cría de ciertos animales de granja, con el fin 

de adquirir algunos rubros como leche, huevos y carne. La avicultura familiar y 

comunal urbana y periurbana contempla la incorporación de familias y pequeños 

productores y productoras en situación de vulnerabilidad alimentaria en la cría de 

aves, debido a la facilidad de manejo, la necesidad de poco espacio y la rentabilidad 

que puede tener este sistema de producción (Flores et al., 2012). 

 

Luego de convertirse en una actividad común para la alimentación diaria del 

país, lo siguiente a considerar es la inocuidad de los productos que de allí se deriven, 

ya que este es un punto de especial importancia para la preservación de la salud en las 

comunidades. Promover, difundir, certificar y vigilar la implementación de prácticas 

de producción de alimentos sin riesgos de contaminación ya sea física, química o 

biológica, forma parte de las principales prioridades en muchos países del mundo. Por 

lo que fomentar acciones para reducción los riesgos de contaminación y regular la 



16 

 

 

 

certificación en unidades de producción primaria en materia de buenas prácticas 

pecuarias, resulta de suma importancia para ofrecer mayores garantías de inocuidad 

de los alimentos para consumo humano (Navarro, 2018). 

 

Sin embargo como muchas veces la avicultura familiar se realiza sin vigilancia 

de un ente sanitario, entonces pueden ocurrir casos en donde aparezca contaminación 

por algún agente patógeno en los productos que son obtenidos por este medio. Lo 

cual representa un amplio riesgo para los consumidores y criadores, y al mismo 

tiempo aumenta la morbilidad en la población general. Entre las amenazas más 

relevantes que enfrenta el sector avícola se encuentran las enfermedades infecciosas, 

fuente de las mayores pérdidas económicas que sufre el sistema productivo, no solo 

por la mortalidad que generan, sino por los decomisos en planta de beneficio y los 

altos costos en tratamientos y programas de vacunación preventiva. Salmonella spp. 

Es el principal patógeno que se puede aislar en los productos avícolas (Jaimes-Olaya 

et al., 2010).   

 

Esta investigación Tuvo como finalidad establecer una relación de riesgo de 

infección Zoonótica por Salmonella spp. u otros organismos  entre los individuos de 

comunidades seleccionadas de Ciudad Bolívar, y las gallinas de crianza domestica  

pertenecientes a los mismos, así pues, tomar  medidas de control sanitario que 

reduzcan la probabilidad de infección ante los factores de riesgo predisponentes que 

conllevan a dicha relación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Señalar la frecuencia de Salmonella spp y otros microorganismos de interés clínico y 

veterinario en muestras fecales de Gallus gallus domesticus de crianza doméstica en 

sectores seleccionados de Ciudad Bolívar, estado Bolívar 

 

Objetivos Específicos  

 

- Determinar presencia de microorganismos de interés médico y veterinarios en 

muestras fecales. 

 

- Comparar microorganismos aislados según tipo alimentación de las aves 

 

- Comparar microorganismos aislados según el sexo de las aves 

 

- Comparar microorganismos aislados según hábitat de las aves  

 

- Comparar microorganismos aislados según convivencia de las aves con otros 

animales de cría o domésticos  

 

- Comparar microorganismos aislados según Sector de procedencia.  
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METODOLOGÍA 

 

Tipo De Investigación 

 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, exploratorio y de tipo transversal. 

 

 Universo y muestra 

 

El universo de la investigación estuvo comprendido por la totalidad de gallinas 

y pollos criados domésticamente en el área de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, 

Venezuela. 

 

La muestra  recolectada para la investigación fue comprendida por gallinas 

pertenecientes a las zonas de: Los Coquitos, Maipure I, Barrio Ajuro y La Sabanita en 

Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. 

 

Obtención de la muestra: 

 

Para la obtención de la muestra se procedió a colocar la gallina o gallo  en una 

caja o barril de plástico para contenerla, de los cuales en su interior se colocaron 

hojas reciclables, de manera que al momento de que el ave excretara las heces la 

muestra no tocara  el suelo directamente, evitando así la contaminación por bacterias 

del suelo. Una vez excretada las heces se recolectó de inmediato la muestra  por 

medio de una paleta de madera y se almacenó en un envase de orina. Luego fueron 

llevadas al laboratorio  inmediatamente para ser procesadas. 
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Procesamiento de la muestra: 

 

Se realizó un pre enriquecimiento en caldo tetrationato, con una siembra directa 

1:10 de cada muestra, adicionando en cada tubo 3 gotas de solución de yodo. Y 

permanecieron  en la incubadora durante 24 horas.  Luego de 24 horas de dicho caldo 

enriquecido se tomó una muestra para sembrar en Agares Mackonkey y XLD por el 

método de estrías por agotamiento y se incubo por 24 horas más para observar los 

resultados.Ya cumplido un día se procedió a la observación de los medios de cultivo 

para comprobar si hubo o no crecimiento de colonias presuntivas para Salmonella 

spp. En casos donde hubo crecimiento de colonias características para esta bacteria se 

procedió a sembrar en   agar Hierro de Kligler, agar  Christensen modificado (Urea) y  

agar Fenilalanina. Se esperó encontrar presencia de Salmonella spp.  En dicho caso se 

hubiera obtenido como resultado: Kligler (Lactosa -, glucosa +, H2S +, producción de 

gas -,), Urea - , fenilalanina -.  Dado que en ningún caso concordaba con estas 

características, se procedió a sembrar en  Agar MIO, Agar MRVP, Agar Citrato de 

Simons, Agar Lisina y Agar Arginina, se incubaron a 37°C por 24 horas.  Para 

identificar  la especie bacteriana lactosa negativo diferente de Salmonella spp. Que 

estuvieron presentes. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Enterobacter  spp. Lactosa -, glucosa +, producción de gas +, h2s -, fenilalanina -, 

urea -, Motilidad -, indol -, ornitina +, citrato -, lisina -, arginina -, rojo de metilo +. 

Proteus spp. Glucosa +, lactosa -, h2s +, producción de gas +,  urea +, indol +, 

motilidad +, rojo de metilo +, fenilalanina +, citrato +, ornitina -, lisina -, arginina -. 

Providencia spp. Producción de gas +, lactosa -, glucosa +, h2s -, fenilalanina +, urea 

-, motilidad +, indol +, rojo de metilo +, ornitina -, citrato +, arginina -, lisina -. 

Pseudomonas aeruginosa. Lactosa -, glucosa -, gas - , h2s -, urea - , fenilalanina -.  

citrato +, motilidad +, indol -, ornitina +, rojo de metilo +, lisina  - arginina -,  

Serratia marcenses  Lactosa -, glucosa +, gas +, h2s -, urea +, fenilalanina -, citrato +, 

motilidad +, indol -, ornitina +, rojo de metilo -, lisina +, arginina -. 
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Dichos procedimientos se llevaron a cabo en el Laboratorio “Dr. Sócrates 

Medina”, ubicado en el tercer piso de la Escuela de Ciencia de la Salud “Dr. 

Francisco Battistini Casalta”, en el Departamento de Microbiología de la Universidad 

de Oriente, Núcleo Bolívar.  

 

Análisis De Resultados 

 

Los resultados están presentados en tablas simples y de doble entrada, en 

valores absolutos y porcentuales, para comprobar la interdependencia de las variables 

se aplicó el estadígrafo Chi Cuadrado con un nivel de confianza de 95% (p<0.05) 
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Serratia 
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RESULTADOS  

 

Se tomó para el presente estudio una muestra de 26 Gallus gallus domesticus 

adultos, ubicados en zonas seleccionadas de Ciudad Bolívar, estado Bolívar como 

son: Maipure I, La Sabanita, Barrio Ajuro y Los Coquitos. De las cuales no hubo 

aislamiento de  Salmonella spp   en las muestras fecales recolectadas para el estudio. 

No obstante, fueron aisladas otras especies bacterianas en 50% de las muestras 

procesadas. 

 

En relación al sexo de Gallus gallus domesticus   de 5 muestras tomadas de 

machos un 60% represento positivo para un aislamiento bacteriano mientras que en  

un 40 % no se aisló ningún microorganismo. De 21 muestras provenientes de 

hembras en un 47,6% fueron aisladas especies bacterianas mientras que en un 52,4% 

no fueron aisladas (Tabla 1). 

 

En cuanto al tipo de alimentación, de Gallus gallus domesticus  5 se 

alimentaban con alimento para aves de corral, 11 con restos de comida y 10 con 

granos. En las muestras de las  que se alimentaban con alimento para aves de corral 

no se aisló ningún microorganismo. En las muestras de las que se alimentaban con 

restos de comida casera en un  81,8% se obtuvo aislamiento bacteriano  mientras que 

en un 18,2% no fueron aislados. En las muestras de aves que se alimentaban con 

granos en 40% hubo aislamiento de microorganismos y en 60%  fue negativo (Tabla 

2). 

 

En relación al tipo de hábitat. 13  muestras (50%) pertenecían  a gallinas que 

habitaban en gallineros, de las cuales en un 23,1% se obtuvo aislamiento bacteriano y 

76,9% no se obtuvo. 13 pertenecían a gallinas que habitaban en traspatio 10 de los 

cuales en un 76,9% se aislaron microorganismos y 23,1% no se aislaron (Tabla 3). 
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Según la cohabitación con otros animales. 22 muestras (84,62%)   provenientes 

de  gallinas  que cohabitaban con otros animales,  45,5 % obtuvo aislamiento 

bacteriano y 54,5% no. De 4 muestras (15,38%) provenientes de gallinas que no 

cohabitaban con otros  animales, en  75% se obtuvo un aislamiento bacteriano 

mientras que en 25% no se obtuvo (Tabla 4).  

 

De acuerdo con el sector de origen de las muestras de Gallus gallus domesticus. 

En las muestras provenientes de Barrio Ajuro (15,38%)  no se  aisló ningún 

microorganismo. Las muestras provenientes de Los coquitos (26,92%), en un 28,6% 

fueron aisladas especies bacterianas, y en un 71,4% no hubo aislamiento. De las 

muestras provenientes de Maipure I (38,46%), en un 70 % se aislaron 

microorganismos y en un 30 % no hubo aislamiento. En las muestras provenientes de 

La Sabanita (19,23%), en un 80 % se obtuvo aislamiento bacteriano y en un 20% no 

hubo aislamiento (Tabla 5). 

 

Por supuesto es de gran interés señalar que fueron aislados otros  

microorganismos de importancia médica  en las muestras recolectadas. 

Representando un 15,4% Proteus vulgaris  siendo este el más frecuente, seguido en 

segundo lugar  Enterobacter spp con un  11,5%,  Proteus mirabilis  siendo un 7,7%. 

Providencia spp   con un 7,7%, Pseudomonas spp  en un 3.8%  y  Serratia marcesens  

3,8% (Tabla 6). 
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Tabla N. º 1 

 

Aislamiento Bacteriano según sexo en ejemplares de Gallus gallus domesticus 

criados por avicultura familiar en zonas seleccionadas de Ciudad Bolívar, estado 

Bolívar. Marzo del 2024. 

 

SEXO 

AISLAMIENTO BACTERIANO  
TOTAL 

SI NO 

n % N % n % 

MACHO 3 60,0 2 40,0 5 19,23 

HEMBRA 10 47,6 11 52,4 21 80,77 

TOTAL 13 50,0 13 50,0 26 100,00 

   p>0,05 NS    
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Tabla N. º2 

 

Aislamiento Bacteriano según Alimentación en ejemplares de Gallus gallus 

domesticus criados por avicultura familiar en zonas seleccionadas de Ciudad 

Bolívar, Estado Bolívar Marzo de 2024 

 

TIPO DE 

ALIMENTACION 

AISLAMIENTO BACTERIANO  
TOTAL 

SI NO 

N % N % n % 

COMIDA PARA 

AVES DE 

CORRAL 

0 0,0 5 100,0 5 19,23 

RESTOS DE 

COMIDA CASERA 
9 81,8 2 18,2 11 42,31 

GRANOS  4 40,0 6 60,0 10 38,46 

TOTAL 13 50,0 13 50,0 26 100,00 

   p<0,05 S    
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Tabla N. º3 

 

Aislamiento Bacteriano según Hábitat en ejemplares de Gallus gallus domesticus 

criados por avicultura familiar en zonas seleccionadas de Ciudad Bolívar, estado 

Bolívar, Marzo de 2024 

HABITAT DE 

CRIA 

AISLAMIENTO BACTERIANO  
TOTAL 

SI NO 

N % N % n % 

GALLINERO 3 23,1 10 76,9 13 50,00 

TRASPATIO 10 76,9 3 23,1 13 50,00 

TOTAL 13 50,0 13 50,0 26 100,00 

   p<0,05 S    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Tabla N. º4 

 

Aislamiento Bacteriano según Cohabitación con otros animales de cría y/o 

domésticos en ejemplares de Gallus gallus domesticus criados por avicultura 

familiar en zonas seleccionadas de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Marzo de 

2024 

 

COHABITACION 

CON OTROS 

ANIMALES 

AISLAMIENTO BACTERIANO  
TOTAL 

SI NO 

n % n % n % 

SI 10 45,5 12 54,5 22 84,62 

NO 3 75,0 1 25,0 4 15,38 

TOTAL 13 50,0 13 50,0 26 100,00 

   p>0,05 NS    
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Tabla N. º5 

 

Aislamiento Bacteriano según Sector en ejemplares de Gallus gallus domesticus 

criados por avicultura familiar en zonas seleccionadas de Ciudad Bolívar, estado 

Bolívar, Marzo de 2024 

 

SECTOR  

AISLAMIENTO BACTERIANO  
TOTAL 

SI NO 

n % n % n % 

BARRIO AJURO 0 0,0 4 100,0 4 15,38 

LOS COQUITOS 2 28,6 5 71,4 7 26,92 

MAIPURE I 7 70,0 3 30,0 10 38,46 

SABANITA 4 80,0 1  5 19,23 

TOTAL 13 50,0 13 50,0 26 100,00 

  p<0,05 S     
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Tabla N. º6 

 

Microorganismos aislados en ejemplares de Gallus gallus domesticus criados por 

avicultura familiar en zonas seleccionadas de Ciudad Bolívar, estado Bolívar. 

Marzo de 2024 

 

MICROORGANISMO n % 

Proteus vulgaris 4 15,4 

Enterobacter spp 3 11,5 

Proteus mirabilis 2 7,7 

Providencia spp 2 7,7 

Pseudomonas spp 1 3,8 

Serratia marcesens 1 3,8 
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DISCUSIÓN 

 

La avicultura familiar ha permanecido durante milenios como una actividad que 

en cualquier parte del mundo permite el sustento diario y el crecimiento económico 

de la sociedad. Sin embargo, como el humano ha de estar siempre en evolución a 

cada paso buscara que estas actividades sean seguras y le genere el mejor resultado 

posible (Riveira, 1975). 

 

En este caso el principal punto a tratar para que la avicultura sea una actividad 

segura es evitar que microorganismos patógenos estén presentes y que estos no 

interfieran con la salud de los consumidores. Como ya se ha dicho Salmonella es el 

género más comúnmente asociado, no siendo el único, pero si aquel que genera más 

alerta a la salud pública (Parra et al., 2002). Sin embargo, en el presente trabajo se 

evidencia que aunque el 50% de la población muestra tuvo algún aislamiento 

bacteriano de interés veterinario y clínico, ninguno fue positivo para Salmonella 

difiriendo con los antecedentes descritos. 

 

Es posible constatar en los resultados que en ningún caso hay exclusividad de 

algún microorganismo hacia un sexo especifico, aunque en este apartado no se detalla 

un hallazgo significativo, ya que numéricamente la mayoría de las aves infectadas por 

algún microorganismo son hembras de la especie con, exactamente 10 de las 13 aves 

infectadas. Sin embargo si analizamos específicamente por sexo un 60% de los 

machos de la especie tomados para la muestra presentaron un aislamiento bacteriano 

significativo. Así entonces todas las aves de corral corren el riesgo de presentar 

infección por los microorganismos encontrados y ser fuente de transmisión Zoonótica 

al hombre. 
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En relación a la alimentación, según el análisis de los resultados relacionados a 

esta característica se encontró que el 19,23% de las gallinas  consumía alimento para 

aves de corral, y todas las especies bajo este régimen alimentario estuvieron exentas 

de aislamientos significativos por algún microorganismo. Según la Guía para la 

Industria promulgada en 2016 por la FDA (Food and Drug Administration) en 

Estados Unidos ningún tipo de alimento procesado de especial uso para las aves 

contiene aditivos antimicrobianos lo cual da lugar a considerar si algún ingrediente de 

origen natural seria colaborador a la inocuidad y salud de Gallus gallus domesticus o 

si hay correlación de esto con el resto de características evaluadas. 

 

De acuerdo a lo investigado por Blanch, es posible que exista la posibilidad de 

que aunque el alimento para aves no contenga aditivos antimicrobianos, puede que si 

sea un alimento balanceado en cuanto a nutrientes necesarios para el desarrollo de 

esta especie, ya que el mantenimiento de su sistema inmune está estrechamente ligado 

a su alimentación y la aportación extra de determinados nutrientes. Por lo tanto, se 

dedujo que el sistema inmunológico de las aves que llevan este régimen alimenticio 

muy probablemente cumple estrictamente su función y desarrolla resistencia ante 

estos microorganismos patógenos. En caso contrario es posible correlacionar este 

dato con aquellas aves, que su dieta estuvo basada en restos de comida casera; 9 de 11 

aves con este régimen alimenticio en este caso, fueron diana de aislamiento 

bacteriano representando un 81,8% de la población en estudio.  

 

De acuerdo con el hábitat de cría de Gallus gallus domesticus se obtuvieron 

aislamiento estadísticamente significativos en las aves que fueron criadas en traspatio 

específicamente en 10 (76.9%) de 13 aves se encontró aislamiento bacteriano. En 

contraparte solo un 23.1%  de las aves criadas en gallineros presentaron algún 

aislamiento microbiano siendo esta diferencia estadísticamente significativa a la hora 

de promover una crianza más sana de estas aves. 
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 Según lo investigado por Mendoza, las gallinas criadas en patios traseros 

generalmente tienen una mayor diversidad genética que las razas comerciales de 

pollos de engorde lo que les permite adaptarse mejor a diferentes condiciones y 

combatir enfermedades. Por lo que existe la posibilidad de una mayor  resistencia a 

infecciones por  Salmonella spp. No obstante de acuerdo a investigaciones realizadas 

por Houriest, el riesgo de criar estas aves en condición de Traspatio es la amplia 

cantidad de microorganismos que pueden provenir del suelo, el alimento que 

consumen, lo que normalmente estas suelen picotear, al igual de las heces que puedan 

encontrarse fortuitamente en su convivencia con otros animales que son fuente de 

infección. 

 

Como causante adicional de infección, según Lopardo et al, bajo este tipo de 

crianza en traspatio el alimento puede entrar en contacto con el suelo al ser servido a 

las gallinas  y debido al mal manejo de la higiene  da lugar a una proliferación de 

bacterias de importancia médica y veterinaria  en los mismos que a su vez son 

transmitidas a las gallinas mediante su ingesta.  Si bien no puedan ocasionar infección 

en gallinas pueden actuar como oportunistas al entrar en contacto con piel y mucosas 

del ser humano. 

 

De acuerdo con la cohabitación con otros animales  no se obtuvieron hallazgos 

estadísticamente significativos, sin embargo en 10 muestras de 22 provenientes de 

aves que cohabitaban con otros animales resultaron  positivas para agentes 

bacterianos. El microorganismo mayormente aislado en esta investigación es Proteus 

vulgaris; Petreigne et al. Afirman que este género, luego de E.coli, es el agente 

bacteriano más común en los caninos que es capaz de producir infecciones del tracto 

urinario de estos  Información relevante ya que el 50% de las aves en estudio fueron 

criadas en Traspatio, de las cuales el 45,5% tuvieron un aislamiento bacteriano 

significativo y algunas convivían con mascotas como perros y gatos, específicamente 

el 18,4% fueron positivas para el género Proteus. 



35 

 

 

 

En relación a las zonas de Ciudad Bolívar donde fueron obtenidas las muestras, 

hubo mayor frecuencia de aislamiento en las muestras procedentes de Maipure I 

donde el 70% de las aves provenientes de esta zona dieron positivo para algún 

aislamiento bacteriano. No se encuentran investigaciones relacionadas al sector. No 

obstante de acuerdo a Jaimes-Olaya et al, entran en común múltiples factores como el 

hábitat, y tipo de alimentación de Gallus gallus domesticus  aunado a una mayor 

carencia de recursos, mayor cantidad de terrenos baldíos con presencia de otros 

animales silvestres que pueden ser responsables de contaminaciones cruzadas con las 

aves, y menor frecuencia de recolección de desechos sólidos en diferencia de otras 

zonas  favoreciendo una menor higiene, hace que sea más probable el aislamiento de 

microorganismos en dicha zona. 

 

En esta investigación  no fue aislado Salmonella spp a diferencia de las 

investigaciones realizadas por Uzcátegui los cuales encontraron 9 cepas de 

Salmonella   en 32 muestras,  y en las investigaciones de Piñeros et al  que se aislaron  

30 cepas de Salmonella spp de 240 muestras analizadas demostrando la presencia de 

este patógeno en pollos de engorde. Sin embargo es de notar que Uzcátegui que las 

muestras utilizadas fueron  vísceras de pollo beneficiado, y las muestras  obtenidas 

por Piñeros et al  fueron mediante hisopado cloacal en pollos de engorde, ambas 

investigaciones trabajaron con un mayor número de muestras  en comparación a las 

26 muestras de heces de Gallus gallus domesticus recolectadas al ser recién 

excretadas. No obstante se concuerda  con Piñeros et al. Al demostrar también la 

presencia de Proteus spp en un 23% de las muestras de heces tomadas para el estudio, 

además de haberse encontrado Enterobacter spp en ambas investigaciones. 

 

La mayor parte de los microorganismos aislados, si bien son parte de la 

microbiota de Gallus gallus domesticus. Estos tienen relevancia médica y veterinaria 

actuando como oportunistas en personas inmunocomprometidas al entrar en contacto 

con las mismas siendo responsables de afecciones respiratorias, del tracto urinario, de 
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piel y septicemias. (Barbour et al., 2012). Pseudomonas Aeruginosa siendo una de las 

menos frecuentes aisladas con un 3,8%,  bajo factores de estrés y depresión del 

sistema inmune está asociada a septicemias, complicaciones respiratorias y muerte, 

generando graves pérdidas en la industria avícola; y dado el caso que esta especie 

sobreviva y llegue a consumo humano, el organismo patógeno es fuente de infección 

pulmonar grave y fibrosis pulmonar quística en humanos. Por lo que un mal manejo y 

consumo del producto  aviar podría ser riesgo de transmisión a otras aves y al  ser 

humano (El-Ghanny, 2021). 

 

Finalmente debemos recordar que la avicultura sigue siendo una actividad que 

en muchas ocasiones no es supervisada por entes de salud específicamente casa por 

casa en cada zona del país, por ende no es de conocimiento público general todos los 

factores que favorecen las zoonosis y da paso a estas infecciones. Así que una buena 

instrucción a los criadores o posibles criadores sería igualmente de ayuda a la 

prevención de estos casos. 
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CONCLUSIONES 

 

En la población de Gallus gallus domesticus utilizada como muestra para esta 

investigación no fue aislada ninguna cepa de Salmonella spp. No obstante se encontró 

en el 50% de las muestras aislamientos bacterianos de interés clínico y veterinario 

como son Proteus vulgaris, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa y Serratia 

marcenses. 

 

Se observó una mayor prevalencia de microorganismos aislados en las gallinas 

que se alimentaban con restos de comida casera en comparación a las que  se 

alimentaban con granos y las que se alimentaban con alimento para aves.  

 

Con respecto al sexo de las aves no se observó ninguna diferencia significativa 

por parte de algún microorganismo específico en términos de infección. 

 

Según el hábitat de las aves se observó una  mayor prevalencia de Agentes 

bacterianos aislados en gallinas criadas en traspatio, y una mayor  inocuidad en 

aquellas que han sido criadas en espacios adecuados especialmente para ellas, como 

lo son los gallineros. 

 

Se ha demostrado en este estudio que la compañía de otros animales domésticos 

como perros y gatos, en la práctica de la avicultura familiar supone mayor 

predisposición de las aves a infecciones por transmisión de algunos microorganismos 

provenientes de estos animales. Sin embargo no fueron observadas diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

El sector de Ciudad Bolívar con mayor tasa de aislamiento de microorganismos 

en Gallus gallus domesticus fue Maipure I, seguido de La Sabanita.



 

    

38 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar campañas de capacitación a las comunidades sobre el correcto 

proceso para desempeñar la avicultura familiar. 

2. Hacer un llamado a las autoridades de Salud Pública para realizar un 

monitoreo comunitario de los hogares que desempeñan la avicultura familiar y 

asegurar que se realice con las correctas medidas sanitarias. 

3. No criar aves de corral en cohabitación con otros animales domésticos o 

silvestres. 

4. Asegurar una debida alimentación a las aves de corral. 

5. En zonas donde el estrato socioeconómico no genere las mejores condiciones 

para la cría, se debe procurar criar las aves en gallineros para evitar en lo 

posible su contacto con agentes bacterianos de interés veterinario y clínico.  

6. Mantener una adecuada higiene en el manejo y consumo de productos 

derivados de la avicultura familiar. 
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RESUMEN (ABSTRACT): 

 

La avicultura familiar, es una práctica ejercida desde tiempos milenarios garantizando 

una fuente de sustento económico y alimentario diario en los hogares de millones de 

personas. Las gallinas y pollos son las principales aves que son elegidas para este 

ejercicio. Una de las enterobacterias asociadas a la avicultura familiar, y que es una 

de las más comunes es Salmonella. Siendo un agente importante de enfermedades 

diarreicas las cuales, siguen siendo causa importante de morbilidad y mortalidad en el 

mundo. En Venezuela estas prácticas se han hecho más comunes, como manera de 

conservación de la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Esta investigación tuvo 

como finalidad establecer una relación de riesgo de infección Zoonótica por 

Salmonella spp. u otros organismos entre los individuos de comunidades 

seleccionadas de Ciudad Bolívar, y las gallinas de crianza domestica  pertenecientes a 

los mismos. En la población de Gallus gallus domesticus utilizada como muestra para 

esta investigación no fue aislada ninguna cepa de Salmonella spp. No obstante, 

prevalecieron otros microorganismos de interés médico y veterinario como son 

Proteus vulgaris, Enterobacter spp, Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcenses. 

La presencia de estos microorganismos ha sido comparada con características de la 

crianza de estas aves tales como su alimentación, sexo, hábitat, cohabitación con 

otros animales y el sector donde estas se encontraban. De acuerdo a su alimentación 

el 19,23% de la población de estudio que se alimentaba con alimento para aves se 

encontró exenta de aislamiento bacteriano.  La cohabitación de estas aves con otros 

animales solo presento resultados relevantes en aquellas que convivían activamente 

con animales domésticos como perros y gatos. Ya que del 50% de las aves en estudio 

que fueron criadas en Traspatio, el 45,5% tuvieron un aislamiento bacteriano 

significativo, lo que no solo garantiza un riesgo de contaminación entre especies sino 

una alerta a la Salud Publica. 
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