
 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA 

 

 

 

ESTUDIO SEROLÓGICO DE ANTICUERPOS CONTRA 

PATÓGENOS COMUNES, EN GALLINAS DE PATIO DE LA 

ALDEA EL CAOBA, RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, 

GUATEMALA 

 

 

 

 

HÉCTOR JOSÉ AGUILAR MILLER 

 

Médico Veterinario 

 

GUATEMALA, AGOSTO DE 2016 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA 

ESTUDIO SEROLÓGICO DE ANTICUERPOS CONTRA 

PATÓGENOS COMUNES, EN GALLINAS DE PATIO DE LA 

ALDEA EL CAOBA, RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, 

GUATEMALA 

TRABAJO DE GRADUACIÓN 

PRESENTADO A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD 

POR 

HÉCTOR JOSÉ AGUILAR MILLER 

Al conferírsele el título profesional de  

Médico Veterinario 

En el grado de Licenciado  

GUATEMALA, AGOSTO DE 2016 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

JUNTA DIRECTIVA 

DECANO: M. Sc. Carlos Enrique Saavedra Vélez 

SECRETARIA: M.V. Blanca Josefina Zelaya de Romillo 

VOCAL I: M. Sc. Juan José Prem González 

VOCAL II:  Lic. Zoot. Edgar Amílcar García Pimentel 

VOCAL III:  M. V. Carlos Alberto Sánchez Flamenco 

VOCAL IV:  Br. Marylin Eliza Reyes Valenzuela 

VOCAL V:  Br. Javier Augusto Castro Vásquez 

ASESORES 

PhD Dennis Sigfried Guerra Centeno 

DSc. Juan Carlos Valdez Sandoval 



En cumplimiento con lo establecido por los reglamentos y normas de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su 

consideración el artículo científico aceptado para publicación en una 

revista indexada, titulado: 

ESTUDIO SEROLÓGICO DE ANTICUERPOS CONTRA 

PATÓGENOS COMUNES, EN GALLINAS DE PATIO DE LA ALDEA 

EL CAOBA, RESERVA DE LA BIOSFERA MAYA, GUATEMALA 

Que fuera aprobado por la Honorable Junta Directiva de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Como requisito previo para optar al título de: 

MÉDICO VETERINARIO 





ACTO QUE DEDICO A: 

A DIOS Y SANTÍSIMA Por la certeza de su cercanía y de su  

VIRGEN MARÍA: amor, por acompañarme en este camino. 

A MIS PADRES: Héctor y Nancy por el ejemplo de sacrificio, amor, 

valentía, coraje, perseverancia y de una vida 

recta. 

A MIS HERMANOS: Luis Pedro, Andrés, Rita, Mayte, José Carlos y 

José Mario, por ser parte de mi vida, por ser esos 

tíos perfectos para mis hijos, por las palabras de 

aliento siempre. 

A MIS HIJOS: Santiago José e Ivanna María por ser mi fuente 

de inspiración, mi motor de vida, por el ejemplo 

de inocencia pura y de amor. 

A LOURDES: Sin palabras para agradecer todo lo que ha 

significado en mi vida. Gracias por la fuerza y 

apoyo incondicional para poder alcanzar mi 

sueño. Gracias por esos ángeles prestados por 

Dios, son perfectos. 

A MIS ABUELOS: Papito Héctor, mamita Tere, abuelita Chita y 

papito Tommy, gracias por mis papás. 

A MIS SUEGROS: Don Ricardo y doña Raquel, por ser un pilar 

fundamental y apoyo, por amar y cuidar a mis 

hijos como lo hacen. 

A MIS AMIGOS: Por su apoyo y por siempre estar cerca. 



AGRADECIMIENTOS 

A MIS ASESORES: PhD. Dennis Guerra y DSc. Juan Carlos Valdéz, 

por la motivación para hacer este artículo, el 

ejemplo de buscar siempre la excelencia y 

superarme a mí mismo además de todo el apoyo 

durante el proceso. 

A MARCIAL CÓRDOVA:  Por el apoyo brindado en la recolección de 

individuos para el estudio, ejemplo de superación 

personal y desinterés genuino. 

A MIS CATEDRÁTICOS: Por el apoyo y la comprensión que me brindaron 

durante todo mi paso por la facultad. 

INFINITAMENTE AGRADECIDO. 



ÍNDICE 

I. Resumen ............................................................................................................ 2 

II. Introducción ....................................................................................................... 3

III. Metodología ...................................................................................................... 4

IV. Resultados ........................................................................................................ 7

V. Discusión ........................................................................................................... 8 

VI. Conclusiones .................................................................................................. 12

VII. Agradecimientos ............................................................................................ 13

VIII. Referencias .................................................................................................. 13



1 

Estudio serológico de anticuerpos contra patógenos comunes, en 

gallinas de patio de la aldea El Caoba, Reserva de la Biosfera Maya, 

Guatemala 

Héctor Aguilar-Miller 

Investigador afiliado al Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Ecosalud,     
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de San Carlos de Guatemala 

hectorjoseaguilarm@gmail.com  

Dennis Guerra-Centeno 

Director del Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Ecosalud,     
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de San Carlos de Guatemala 

msc.dennisguerra@gmail.com  

Carlos Valdez-Sandoval 

Investigador en producción animal, Instituto de Investigación en Ciencia Animal y 
Ecosalud, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de San Carlos de 

Guatemala zoovaldez@gmail.com 

Pilar Monterroso 

Investigadora afiliada al Instituto de Investigación en Ciencia Animal y Ecosalud, Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de San Carlos de Guatemala 

inesmvet@gmail.com 

Rony García Anleu 

Director del Departamento de Investigaciones Biológicas, 
Wildlife Conservation Society, Guatemala     

rgarcia@wcs.org   

mailto:hectorjoseaguilarm@gmail.com
mailto:msc.dennisguerra@gmail.com
mailto:zoovaldez@gmail.com
mailto:inesmvet@gmail.com
mailto:rgarcia@wcs.org


2 

I. Resumen 
Se realizó un estudio serológico en busca de anticuerpos contra agentes etiológicos 

comunes, en gallinas de patio (Gallus gallus) de la Aldea El Caoba (AEC), situada en la 

zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén, Guatemala. Se 

tomaron aleatoriamente, muestras de sangre de 39 gallinas. Se buscaron anticuerpos 

contra el virus de influenza aviar tipo A (VIA), el virus de la enfermedad de Newcastle 

(VENC), el virus de la enfermedad de Gumboro (VEG), la bacteria Mycoplasma 

gallisepticum (MG) y la bacteria Salmonella pullorum (SP). El 46% de las gallinas 

estudiadas portaba anticuerpos contra el VIA; el 51% contra el VENC y el 95% contra el 

VEG. No se detectaron anticuerpos contra MG ni contra SP. Los anticuerpos contra el 

VENC se detectaron únicamente durante el muestreo del mes de septiembre. El 31% de 

las gallinas muestreadas portaba, de manera concomitante, anticuerpos contra tres 

patógenos (VIA, VENC y VEG) y el 15% contra dos patógenos (VENC y VEG). Se 

considera que la población dinámica de gallinas de patio de la AEC representa una 

potencial amenaza para la avicultura artesanal, la avicultura tecnificada, las aves 

silvestres y la población humana.  

Palabras clave: Influenza aviar, enfermedad de Newcastle, enfermedad de Gumboro, 

Mycoplasma, Salmonella. 

Abstract 

A serological survey was performed to screen the presence of common avian pathogens 

in chickens (Gallus gallus) of El Caoba Community (ECC), a hamlet located inside the 

buffer zone of the Maya Biosphere Reserve in Petén, Guatemala. Thirty nine samples 

were processes for antibodies to type A H5N2 Avian Influenza Virus (AIV), Newcastle 

Disease Virus (NCDV), Infectious Bursitis Virus (IBV), Mycoplasma gallisepticum (MG) 

and Salmonella pullorum (SP). 46 percent of the sampled chickens carried antibodies 

against AIV; 51 percent against ND and 95 percent against EGV. No antibodies against 

SP or MG were detected. Antibodies against NDV were detected only during the sampling 

of September. Thirty one percent of the chickens carried, concomitantly, antibodies 

against three pathogens (AIV, NDV and IBV) and 15 percent against two pathogens (NDV 

and IBV). The dynamic population of backyard chickens in El Caoba was considered to be 

a potential threat to backyard poultry, farm poultry, wild bird diversity and human 

population. 
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Keywords: Avian Influenza, Newcastle Disease, Infectious Bursitis, Mycoplasma, 

Salmonella.  

II. Introducción
La gallina de patio constituye un recurso importante para las personas que viven 

en las áreas rurales de las zonas tropicales del mundo (Aini, 2013; Ajuyah, 2013; Kitalyi, 

2013; Kumtakar y Kumtakar, 2013). En el ámbito de Guatemala ‒donde la pobreza 

alcanza al 53% de la población‒, es el recurso avícola más valioso (Mallia, 1999). Además 

de su valor de uso como alimento, esta especie tiene también un valor de cambio, 

funcionando como una mercancía que puede ser transada por otros bienes o servicios 

que el campesino necesita para satisfacer sus necesidades y para procurar su bienestar 

(Mallia, 1999; Moreki, 2010). En algunos lugares, este recurso es también utilizado en 

rituales religiosos o de sanación tales como “pasar el huevo” o “pasar la gallina” al 

enfermo (Ghidinelli, 1986; Moreki, 2010). En última instancia, la relevancia social de esta 

especie radica en el hecho de que es quizás la única fuente de alimento (carne y huevos) 

para las personas que viven en zonas remotas con suelos no arables (Guèye, 2002). 

Dado que los campesinos1 no acostumbran realizar prácticas de manejo sanitario 

ni cuentan con asesoría profesional ni con apoyo gubernamental, la sobrevivencia de sus 

gallinas suele ser baja (Wilson et al., 1987). En la región septentrional de Guatemala, 

ocurre todos los años un síndrome que los comunitarios llaman “accidente” o “peste” ‒

relacionado probablemente a enfermedades sobreagudas como las formas velogénicas 

de Newcastle o a las variantes de alta patogenicidad de influenza aviar‒ que causa gran 

mortalidad en las poblaciones de gallinas de patio, menguando o exterminando las aves y 

obligándolos a traer nuevos individuos para repoblar su parvada (M. Córdoba, 

comunicación personal, 26 de mayo de 2014).  

La gallina es una especie común en los paisajes de México y Guatemala desde 

principios del siglo XVI (De Sahagún, 1830; Gage, 2000). A pesar de eso, es muy poco lo 

que se ha publicado sobre las enfermedades de esta especie en condiciones de patio y 

sobre el impacto de estas en la economía del campesino. Desconocemos cuáles son los 

1 Según el diccionario de la Real Academia Española, campesino se refiere a la persona que vive y trabaja 
habitualmente en el campo. 
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patógenos aviares que circulan en las poblaciones de gallinas de patio en la mayoría de 

comunidades rurales de Guatemala.   

El hallazgo de patógenos aviares comunes en aves domésticas de comunidades 

cercanas a la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), representaría no solo un riesgo de 

salud pública sino también una amenaza para la industria avícola y para la conservación 

de la diversidad de aves silvestres de Guatemala. La RBM contiene un alto porcentaje de 

las 724 especies de aves que se han registrado para Guatemala (Eisermann y Avendaño, 

2006). 

El entendimiento de la diversidad de patógenos en poblaciones de gallinas de 

patio de comunidades rurales sería el primer paso para diseñar intervenciones efectivas 

que permitan mejorar la sobrevivencia y productividad de las gallinas. Esto se traduciría 

en una disminución del riesgo de transmisión de enfermedades hacia humanos y hacia 

otras especies de aves, tanto domésticas como silvestres. 

El objetivo en esta investigación exploratoria fue buscar evidencias de la presencia 

de patógenos comunes, en gallinas de patio de la AEC, en la RMB. Los datos generados 

contribuyen a mejorar nuestro entendimiento sobre la diversidad de patógenos y sus 

relaciones epidemiológicas y ecosistémicas en el paisaje de Guatemala. 

 

III. Metodología 

3.1 Área de estudio. 

El estudio se desarrolló en la Aldea El Caoba (AEC), ubicada en Flores Petén, a 

una distancia de 35 km de la cabecera municipal, dentro de la Reserva de la Biosfera 

Maya. El Caoba, está situada entre las coordenadas 16 Q 215795.84 m E, 1883233.42 m 

N; 16 Q 214877.66 m E  1884727.91 m N, a una elevación de 354 msnm (Figura 1).  La 

AEC, es una comunidad donde, según información proporcionada por el alcalde auxiliar, 

viven alrededor de 450 familias y la proporción de casas con gallinas es más o menos 

60% (Manuel Berganza, comunicación personal, 26 de mayo de 2014). 
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Figura 1. Localización de la Aldea El Caoba y ubicación de puntos de muestreo 

3.2 Muestreo. 

Considerando el carácter exploratorio del estudio, se utilizó un muestreo de 

tamizaje. A partir de la interpretación de una imagen de satélite de la aldea El Caoba, se 

numeraron las casas de la comunidad y se seleccionaron 40 aleatoriamente (Figura 1). 

Esta selección, corresponde al ocho por ciento de las 450 casas de la comunidad. Dada la 

cohesión que existe entre los individuos de una parvada y que el estudio tiene alcance 

exploratorio, se consideró suficiente muestrear un ave por parvada. Por conveniencia, el 

muestreo se dividió en dos esfuerzos: (1) el 29 de junio de 2014 y (2) el 22 de septiembre 

del mismo año. En cada esfuerzo de muestreo se tomaron muestras de 20 gallinas. Se 

incluyeron en el muestreo, gallinas jóvenes de entre 2 y 12 meses de edad. En el caso de 

las casas escogidas aleatoriamente donde no había gallinas, se seleccionó la casa 

siguiente, según el listado de números aleatorios. 

3.3 Toma y procesamiento de la muestra de sangre. 

Se tomaron muestras de 3 mililitros de sangre venosa por punción de la vena 

radial. Inmediatamente, se colocaron las muestras en pajillas plásticas sin anticoagulante, 

se numeraron y se mantuvieron en refrigeración hasta su procesamiento en el Laboratorio 

de Referencia Regional de Sanidad Avícola (LARRSA), en el Campus de la Universidad 
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de San Carlos de Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Una muestra se dañó en 

tránsito hacia la ciudad de Guatemala por lo que se procesaron 39 muestras. 

3.4 Determinación de anticuerpos circulantes 

Se examinaron muestras de suero para determinar la presencia de anticuerpos contra 

los siguientes agentes etiológicos aviares:  

 Virus de Influenza aviar tipo A (VIA)

 Virus de la Enfermedad de Newcastle (VENC)

 Virus de la Enfermedad de Gumboro (VEG)

 Mycoplasma gallisepticum (MG)

 Salmonella pullorum (SP)

La presencia de anticuerpos en suero, se estableció usando las siguientes pruebas: 

Inhibición de la hemoaglutinación para el VIA y el VENC; ensayo por inmunoabsorción 

ligado a enzimas, de tipo directo para el VEG y prueba rápida en placa para MG y SP. 

Todas las pruebas serológicas se realizaron en el LARSSA.  

Los anticuerpos contra el VIA (IgG, IgM) y contra el VENC (IgG, IgM) se establecieron 

mediante una prueba de inhibición de la hemoaglutinación, usando el procedimiento de 

referencia de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE, 2015). Los anticuerpos contra el 

VEG (IgG, IgM) se determinaron mediante ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, 

de tipo directo (BioChek®). Los anticuerpos contra MG y contra SP, fueron determinados 

mediante una prueba de aglutinación rápida en placa, usando el procedimiento de 

referencia de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE, 2015). Todos los análisis fueron 

ejecutados en el LARRSA, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Los antígenos para las pruebas de detección 

de VIA (subtipo H5N2), VENC, MG y SP, fueron preparados en el LARRSA. 

Los resultados de los títulos contra VIA, el VENC y el VEG fueron calculados como el 

valor recíproco de la dilución más alta que no causó hemoaglutinación; los del VEG, como 

los títulos ELISA de la prueba BioChek® y los de MG y SP en escala nominal (positivo o 

negativo). El punto de corte para la interpretación de una muestra positiva para el VIA y el 

VENC fue la dilución 1:4 y para el VEG fue un valor de S/P de 0.2 o mayor.  

Para el VIA, el VENC y el VEG, se calcularon los valores mínimo y máximo y la media 

geométrica del título de anticuerpos. 
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IV. Resultados

Se detectaron anticuerpos contra varios patógenos aviares circulando en la 

población de gallinas de patio de la AEC. Algunas gallinas portaban, de manera 

concomitante, anticuerpos contra varios patógenos.  

El 46% de las gallinas estudiadas portaba anticuerpos contra el VIA; el 51% contra 

ENC y el 95% contra EG. No se detectaron anticuerpos contra MG ni contra SP. Los 

anticuerpos contra VENC se detectaron únicamente durante el muestreo del mes de 

septiembre. El 31% de las gallinas muestreadas, portaba anticuerpos contra tres 

patógenos (VIA, VENC y VEG) y el 15% contra dos patógenos (VENC y VEG). En el 

Cuadro 1 se muestra la frecuencia de casos de anticuerpos séricos contra los agentes 

etiológicos, en las gallinas muestreadas. 

Cuadro 1.  
Frecuencia de casos reactores a anticuerpos contra 
agentes etiológicos, en gallinas de la Aldea El Caoba, 
Reserva de la Biosfera Maya, Flores, Petén, Guatemala.  

Agente etiológico 
Frecuencia de casos 

Positivos (%) Negativos (%) 

VIA1 18 (46.1) 21 (53.9) 
VENC2 20 (51.3) 19 (48.7) 
VEG3 37 (94.9) 02 (  5.1) 
MG4 0   (     0) 39 ( 100) 
SP5 0   (     0) 39 ( 100) 

Nota: 
1
Virus de Influenza aviar tipo A (VIA), 

2
Virus de la Enfermedad de 

Newcastle, 
3
Virus de la Enfermedad de Gumboro, 

4
Mycoplasma gallisepticum, 

5
Salmonella pullorum. 

Los valores mínimo y máximo y la media geométrica de los títulos de anticuerpos contra 
los agentes etiológicos estudiados, se muestran en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2.  
Títulos de anticuerpos contra agentes etiológicos, en gallinas de la Aldea 
El Caoba, Reserva de la Biosfera Maya, Flores, Petén, Guatemala.  

Agente 
etiológico 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Media 
geométrica 

VIA* 4 64 18.89 
VENC* 4 32 6.50 
VEG** 305 11395 2965.00 

Nota: *Valores calculados a partir de los recíprocos de las diluciones.  **Valores calculados a partir de 
los títulos de ELISA – BioChek. 

V. Discusión 
Antes de analizar los resultados, deben tomarse en cuenta algunas 

consideraciones. La primera, es de índole inmunológica pues, según información 

proporcionada por los comunitarios durante la fase de toma de muestras, en la AEC no se 

acostumbra vacunar a las gallinas de patio. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos 

circulantes, debería interpretarse como el resultado de la interacción entre los patógenos 

de campo y el sistema inmune de las gallinas. De los anterior se deriva que la presencia 

de anticuerpos, es un indicio de la existencia de patógenos aviares en el ambiente 

(Wunderwald y Hoop, 2010).  

La segunda consideración es de índole ecológica. En la AEC ‒y en muchas otras 

aldeas de Guatemala y de otros países‒, las gallinas forrajean vagando libremente en los 

patios de las casas y duermen en grupos compactos dentro de un corral o en un árbol 

contiguo a la casa (Ajuyah, 2013; Mallia, 2013; Kitalyi, 2013; Ramlah, 2013). Esta 

cohesión que exhiben las parvadas de gallinas de patio, favorece el contagio y la 

diseminación de los organismos patógenos cuya dispersión es denso dependiente 

(Camacho-Escobar et al., 2006). 

En esas condiciones, si una gallina entra en contacto con un patógeno de 

transmisión directa, las probabilidades de que todo el grupo lo haga, son altas, tanto por la 

exposición simultánea de la parvada a la fuente inicial del patógeno, como por la 

exposición de las aves de la parvada a las partículas eliminadas por los individuos que se 

enferman. En tal sentido, podemos considerar que el hallazgo de anticuerpos en un 

individuo de la parvada, refleja, en cierta medida, la exposición del grupo al patógeno que 

originó la producción de esos anticuerpos. 
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Además del contacto que se da entre los individuos de una parvada, también se 

produce cierto contacto entre las parvadas vecinas. Dado que los patios de las casas de 

las comunidades rurales en los países en vías de desarrollo no suelen estar cercados o 

separados por barreras físicas, hay un traslape en los territorios de forrajeo de las gallinas 

de patio (Camacho-Escobar et al., 2006). Este contacto de los grupos en las zonas de 

traslape podría favorecer la transmisión de patógenos de una parvada a otra dentro de 

una comunidad.  

La detección de anticuerpos contra VIA, subtipo H5N2, de baja patogenicidad, en 

el 46% de las aves muestreadas es quizás el hallazgo más relevante de la presente 

investigación en términos de epidemiología y salud pública. Se sabe que en Guatemala, 

circulan varios subtipos de este virus (Gonzalez-Reiche y Perez, 2012; Senne, 2007). Una 

cepa H5N2 de virus de influenza aviar proveniente de México, se detectó en Guatemala 

en el año 2000 (Suarez et al., 2002). Además de esa cepa H5N2, detectada en aves de 

corral, también circulan en Guatemala las cepas H7N9, H11N2, H3N8, H5N3, H8N4 y 

H5N4, detectadas en patos silvestres de la especie Anas discors (González-Reiche et al., 

2012). También se han detectado virus de cepas indeterminadas de influenza aviar en 

dos especies de aves: un pájaro carpintero Melanerpes aurifrons y en un mosquero 

Myarchus tyrannulus (González-Reiche et al., 2012). En la comunidad de Uaxactún, que 

está situada cerca de la AEC, no se detectaron anticuerpos contra el VIA en gallinas de 

patio (Mérida, et al., 2016) lo cual sugiere que la distribución espacial del virus podría ser 

focalizada. 

Las variantes de VIA que circulan en Guatemala, no se limitan a nuestro territorio. 

La cepa H5N2 que se detectó localmente en el año 2000, se aisló posteriormente en 

Estados Unidos, en un loro frente roja (Amazona autumnalis) que provenía del comercio 

ilegal (Hawkins et al., 2006). Esta variante ‒que circula en Guatemala‒ fue transferida 

experimentalmente a pollos, patos y pavos y a pesar de que no causó signos clínicos, 

alcanzó altos títulos en estos hospederos (Pillai et al., 2007).  

En el año 2005, ocurrieron en Japón dos brotes de influenza aviar que resultaron 

en el sacrificio de 5.78 millones de pollos de 41 granjas (Okamatsu et al., 2007). En los 

pollos afectados, se aislaron 16 virus H5N2, todos derivados de la cepa H5N2 de virus de 

influenza aviar circulante en Guatemala, México y El Salvador (Okamatsu et al., 2007). 

Durante este brote también se detectaron anticuerpos en empleados de granjas avícolas 
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de la prefectura de Ibaraki (Ogata et al., 2008). Esto pone de manifiesto la movilidad de 

los virus en un entorno globalizado. 

Regresando al ámbito local, la circulación del VIA en gallinas de la AEC podría 

generar varios efectos.  Por un lado, los virus de este tipo son mutagénicos y constituyen 

un riesgo potencial para la población humana. El Caoba se encuentra a menos de 30 km 

de las ciudades de Santa Elena, San Benito y Flores, que no solamente son ciudades 

densamente pobladas, sino que son sitios turísticos internacionales. Por otro lado, estos 

virus suelen comportarse de manera patógena o virulenta cuando afectan a un nuevo 

hospedero. Los subtipos H5 y H7 de virus de influenza aviar de baja patogenicidad han 

mutado a variedades altamente patogénicas para aves, principalmente cuando tienen 

oportunidad de infectar a gallináceas domésticas (Beldomenico y Uhart, 2008; Webster et 

al., 2007).  El hecho que la comunidad de El Caoba se encuentre en la zona de 

amortiguamiento de la RBM, a tan solo nueve kilómetros del Parque Nacional Tikal y muy 

cerca de otras áreas protegidas, representa un riesgo de transmisión de patógenos 

aviares de las gallinas a las aves silvestres y esto podría tener implicaciones en la 

conservación de la diversidad biológica. 

Algunas aves como el zanate (Quiscalus mexicanus), una especie invasiva cuya 

expansión se ve favorecida por la actividad antrópica2 (Christensen, 2000; MacGregor-

Fors et al., 2009; Wehtje, 2003) y la paloma de alas blancas (Zenaida asiatica) que es una 

especie sinantrópica3 (Glass et al., 2002; Small et al., 2005), podrían actuar como 

vectores de VIA y otros patógenos aviares entre las poblaciones de gallinas de patio y la 

comunidad de especies de aves silvestres en el agropaisaje de las zonas de 

amortiguamiento y en la zona núcleo de la RBM.  

Las aves acuáticas son reconocidas como los reservorios naturales de los VIA 

(Gaidet et al., 2008; Olsen et al., 2006). La migración que exhiben muchas aves acuáticas 

es de gran relevancia en la epidemiología de la influenza aviar (Vandergrift et al., 2011). 

En el caso de Guatemala, se ha identificado a la cerceta de ala azul (Anas discors) como 

la especie que mantiene y transporta el virus durante la migración desde Estados Unidos 

hasta Centro América y Sur América (González-Reiche et al., 2012; Ramey et al., 2014). 

Esta especie de pato, es la más abundante en Guatemala (Sigüenza, 2007) y es una de 

las más distribuidas en los humedales de la RBM (Eisermann y Avendaño, 2006). 

2 La actividad antrópica, es aquella relativa ser humano 
3 Especie sinantrópica es aquella capaz de habitar en ecosistemas antrópicos 
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La enfermedad de Newcastle, es otra entidad cuyo hallazgo en la AEC preocupa, 

debido a que junto con la influenza aviar son las enfermedades más temidas a nivel 

mundial (Alexander, 1995, 2000). En Uaxactún, se reportó una prevalencia de 41%, en 

muestras de gallinas de patio (Mérida et al., 2016). El VENC proveniente de poblaciones 

de aves domésticas ha sido identificado como un riesgo biológico para especies de aves 

amenazadas de extinción con poblaciones pequeñas y aisladas (Gottdenker et al., 2005). 

Se cree que las 7,000 especies de aves existentes pueden ser afectadas por este 

patógeno que, de hecho, se ha reportado en 250 de estas especies (Schelling et al., 

1999). Se considera, sin embargo, que las acciones humanas dirigidas a las poblaciones 

de aves de corral, contribuyen más a la diseminación de la enfermedad de Newcastle, que 

los movimientos migratorios de las aves (Schelling et al., 1999). 

El alto porcentaje de circulación de anticuerpos contra la enfermedad de Gumboro, 

encontrado en este estudio tiene también implicaciones ecológicas y económicas. 

Ecológicas, porque al tratarse de un virus de fácil transmisión, múltiples serotipos y poca 

habilidad de estimular una respuesta inmune cruzada en los hospederos (Cavanagh y 

Gelb, 2003), es capaz de afectar poblaciones enteras de aves, tanto domésticas como 

silvestres. Económicas, porque es una enfermedad que causa grandes pérdidas a la 

industria avícola, aun cuando se hayan instituido programas de vacunación (Cavanagh, 

2007). 

Otro aspecto relevante sobre el hallazgo de anticuerpos contra el VEG es el hecho 

de que esta enfermedad causa inmunosupresión (Sharma et al., 2000). Se sabe que el 

VEG afecta la habilidad de los pollos para responder a la enfermedad de Newcastle y a 

otras enfermedades (Giambrone et al., 1977). Si consideramos que hay otros patógenos 

aviares circulando en la comunidad, la disminución de la capacidad inmunitaria crearía 

condiciones de concomitancia que podrían afectar la capacidad de las aves para controlar 

los desafíos de campo y esto se traduciría en un aumento de la mortalidad. 

La presencia de poblaciones de gallinas en más de 20 comunidades de la RBM 

(Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Wildlife Conservation Society, 2013) junto con la 

existencia de humedales que albergan una gran diversidad de aves silvestres, genera las 

condiciones suficientes para que ocurran brotes de enfermedad (Gilchrist, 2005). El hecho 

de que la tercera parte de las gallinas estudiadas en la AEC porten concomitantemente 

anticuerpos contra el VIA, el VENC y el VEG es un hallazgo interesante y es un indicio de 
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la diversidad de los patógenos aviares que podrían encontrarse al desarrollar un estudio 

epidemiológico más profundo.  

La no detección de anticuerpos contra Mycoplasma gallisepticum y Salmonella 

pullorum es un hallazgo interesante ya que se trata de enfermedades comunes en Centro 

América y Suramérica (Mitchell, 1984). En una investigación en curso en el departamento 

de Jalapa, situado al sur-oriente de Guatemala, se han detectado anticuerpos contra 

Mycoplasma gallisepticum  y M. sinoviae en gallinas de patio (Aquino-Sagastume et al., in 

prep). 

El hecho de que los patógenos se presenten de manera concomitante, predispone 

a las gallinas de la AEC a sucumbir a la infección durante la época de escasez de 

recursos alimenticios en el ambiente. De hecho, los comunitarios que fueron abordados 

en el presente estudio, manifestaron que al final de la época seca, el llamado “accidente” 

causa la muerte de la mayoría de las gallinas por lo que se ven obligados a traer gallinas 

de otros sectores de la aldea o de otras aldeas.   

Finalmente, a pesar de que se trata de enfermedades comunes y bien estudiadas, 

la información epidemiológica de poblaciones de gallinas de patio de comunidades rurales 

es sumamente escasa. Esto significa que estas enfermedades son, en cierta medida, 

desatendidas. Esto tiene serias implicaciones que podrían comprometer la seguridad 

alimentaria de un país como Guatemala, donde el 51% de la población es rural (Instituto 

Nacional de Estadística, 2013) y el 59.3% es pobre (Instituto Nacional de Estadística, 

2015). La atención a estas enfermedades es responsabilidad del estado, en su calidad de 

ente promotor de la salud. 

VI. Conclusiones
Dado que no se acostumbra vacunar a las aves de patio en la AEC, el hallazgo de 

anticuerpos contra el VIA, el VENC y el VEG es indicio de la circulación de estos agentes 

etiológicos en la población de gallinas de la AEC. 

A pesar de que el muestreo del presente estudio fue de tipo exploratorio, se detectaron 

anticuerpos contra el VIA, contra el VENC y contra el VEG en el 46%, 31% y 95% de las 

aves muestreadas, respectivamente. 
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El 31% de las gallinas muestreadas, portaba anticuerpos contra tres patógenos (VIA, 

VENC y VEG) y el 15% contra dos patógenos (VENC y VEG).   

Los anticuerpos contra el VENC se detectaron únicamente en el muestreo del mes de 

septiembre.  

Aunque se trata de bacterias comunes en aves domésticas, no se encontraron indicios de 

la circulación de MG y de SP en las gallinas de patio de la AEC. 

La cercanía de la AEC con ciudades pobladas, humedales y áreas naturales protegidas 

representa un riesgo para la diseminación y mantenimiento de los patógenos aviares 

encontrados, amenazando la salud pública, la industria avícola y la conservación de la 

diversidad de aves del país. 

Dada la cercanía de la AEC con ciudades pobladas, humedales y áreas naturales 

protegidas turísticas, se considera que la población flotante de gallinas de patio esa 

comunidad representa una potencial amenaza para la avicultura artesanal, la avicultura 

tecnificada, las aves silvestres y la población humana. 
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