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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La investigación se realizó en el Camal Frigorífico Municipal Ambato, 

ubicado en el parque industrial, Parroquia Izamba del Cantón Ambato, perteneciente 

a la Provincia de Tungurahua, el proyecto de investigación se tituló: ¨ Prevalencia de 

Brucelosis en bovinos del Camal Municipal de Ambato ’’.Para realizar esta 

investigación utilizamos como base de estudio la toma de 200 muestras sanguíneas 

obtenidas  al azar de los bovinos que ingresaron al camal, independientemente de la 

edad, sexo y procedencia de los mismos. Las muestras fueron analizadas en el 

laboratorioobteniendo como resultado 3 hembras y 7 machos positivos  al reactivo 

Rosa de Bengala y se aplicó la prueba ELISA confirmatoria obteniendo como 

resultados los siguiente datos 5machos y 3 hembras IgM positivos esto nos indica que 

la enfermedad se encuentra cursando en fase crónica,  2 machos  IgG positivos 

encontrándose en la fase aguda. Se identificó que el 4%  de los animales positivos son 

procedentes de la ciudad de Ambato, Quero con el 5%  y a Pelileo 8%; y en referente 

a la edad obtenemos un porcentaje del  6% de animales entre los 4 y 12 meses que se 

encuentran en etapa joven;  el 4% entre los 13 – 36 meses en etapa de reproducción; y 

en un 4 % de 37 a 72 meses en su fase de descarte; de un total de 7 machos y 3 

hembras. 

 

Palabras Clave: Prevalencia, Brucelosis, Rosa de Bengala y Elisa. 
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SUMMARY 

 

The research was conducted in the Slaughterhouse Municipal Refrigerator Ambato, 

located in the industrial park, Parish Izamba the Canton Ambato, belonging to the 

province of Tungurahua, the research project was entitled "Prevalence of brucellosis 

in cattle Camal Municipal Ambato." To do this research study used as a basis for 

making 200 blood samples taken randomly from cattle entered the slaughterhouse, 

regardless of age, sex and origin thereof. Samples were analyzed in the laboratory 

resulting in 3 females and 7 positive males at Rosa reagent Bengal and the ELISA 

test was applied confirmatory obtaining as results the following data 5 males and 3 

females IgM positive this indicates that the disease is studying in chronic phase, 2 

males IgG positive finding in the acute phase. It identified that 4% of positive 

animals are coming from the city of Ambato, Quero with 5% and 8% Pelileo; and 

concerning age get a percentage of 6% of animals between 4 and 12 months who are 

in young stage; 4% between 13 to 36 months reproductive stage; and 4% for 37-72 

months in his discard phase; a total of 7 males and 3 females. 

 

 

Keywords: Prevalence, Brucellosis, Rose Bengal and Elisa. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La brucelosis es una enfermedad mundial de distribución cosmopolita, que afecta 

principalmente al ganado bovino, porcino, ovino y caprino, así como a los perros, 

caballos y al hombre que también está expuesto generando un serio problema de 

salud pública(INSTITUTO IZQUIETA PÉREZ. 2000). 

 

La brucelosis ha cobrado mucha importancia en la salud pública, se refiere como la 

enfermedad zoonótica más persistente en todo el mundo, la cual pertenece a la lista B, 

de las enfermedades reportadas por la Oficina Internacional de Epizoóticas, posee una 

alta prevalencia en los llamados países en vías de desarrollo, donde las condiciones 

sanitarias son deficientes, los sistemas de explotación animal son de tipo tradicional, 

y no existen sistemas de seguimiento epidemiológico adecuado de la enfermedad. 

 

La brucelosis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa, ocasionada por la 

bacteria Brucella abortus, que se encuentra difundida en mayor grado en todo el 

Ecuador, la enfermedad ataca a bovinos de todas las edades, pero persiste con mayor 

frecuencia en animales  adultos, presenta infección congénita en terneros nacidos de 

vacas infectadas.  

 



2 
 

Hay pérdidas de terneros o dificultades en la crianza de los mismos, principalmente 

en las zonas destinadas a la producción de carne, donde los terneros representan una 

fuente de ingresos. La infertilidad de las vacas provoca a su vez el sacrificio de vacas 

infectadas, como consecuencia de retención placentaria, seguida de metritis aguda.  

 

1.2 ANALISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1.   CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 

            EFECTO  

 

         CAUSA 

 

 

 

 

 

 

BRUCELOSIS BOVINA EN 

LOS ANIMALES 

FAENADOS EN EL CAMAL 

MUNICIPAL DE AMBATO 

PROPAGACION DE LA 

ENFERMEDAD Y 

TRANSMISION 

ZOONOTICA 

 

INADECUADA  

UTILIZACION DE 

METODOS DE 

DIAGNOSTICO VALIDOS 

Y CONFIABLES 

 

TIEMPO PROLONGADO EN LA 

OBTENCION DE RESULTADOS 

MEDIANTE PRUEBAS 

CONFIRMATORIAS 

DEFICIENTES SISTEMAS DE 

SEGUIMIENTO 

EPIDEMIALES SEGÚN LA 

EDAD SEXO Y 

PROCEDENCIA 

ANIMALES CON UNA TASA DE 

MORBI-MORTALIDAD ALTA 

ALTA  PREVALENCIA 

DE BRUCELOSIS 
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1.2.1.2 ANALISIS CRÍTICO  

 

La Brucelosis Bovina es una enfermedad endémica en el Ecuador, con mucha 

importancia por su connotación en salud pública y por las restricciones que representa 

para el comercio nacional e internacional de mercancías agropecuarias, esta 

enfermedad tiene importancia en la parte productiva y reproductiva de varias especies 

zootécnicas a más de la relevancia sanitaria por ser una enfermedad zoonótica. 

 

  La Brucelosis es una infección causada por una bacteria sumamente contagiosa y 

afecta principalmente al tracto genital de hembras y machos, así como también a 

diversos órganos y sistemas del animal como es el caso del conducto galactóforo que 

sería una de las fuentes más importantes de contaminación de tipo zoonótica, por 

consecuencia se puede presentar en varias etapas de la vida del animal, así como 

también puede estar presente en otras especies de mamíferos. 

 

La alta prevalencia de la brucelosis en el camal  se puede diagnosticar 

serológicamente mediante la prueba Rosa de Bengala, para detectar los casos 

positivos y corroborar la enfermedad con el examen de Microelisa confirmando la 

tasa de morbi-mortalidad alta, la brucelosis es una enfermedad que se puede contagiar 

a cualquier edad, independientemente del sexo y la procedencia del animal 

propagándose en el territorio y perdurando en el tiempo. 

 

El desconocimiento de los posibles factores de riesgo que influyen en la incidencia y 

prevalencia de la brucelosis bovina varia de un país a otro, además la falta de 

conocimiento de la población en el cuidado de animales mayores, aumenta la tasa de 

morbi-mortalidad,  al igual  la mala utilización del equipo de protección individual y 
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las inadecuadas condiciones de higiene y seguridad en el faenamiento de los 

animales, ayuda al contagio rápido de este tipo de enfermedades. 

 

La falta de programas de control en contra de esta enfermedad se ha convertido en un 

problema importante dentro de las enfermedades infecciosas. Por no tener buenos 

programas de control ha hecho que la enfermedad se propague por casi todo el 

territorio nacional. 

 

La falta de un diagnóstico rápido de Brucelosis  Bovina  en la inspección antemortem 

en el Camal Municipal de Ambato de la provincia de Tungurahua constituye un 

riesgo para los trabajadores del camal y para los consumidores finales. 

 

Además en muchos lugares donde se realiza el faenamiento de los animales no tienen 

la respectiva precaución para manipular los diferentes órganos y el contacto con los 

líquidos y fluidos corporales de los bovinos es directo  aumentandoel riesgo de 

contraer esta enfermedad debido a que es una enfermedad zoonótica  de gran 

importancia. 

 

La falta de normativas estrictas sobre el manejo de enfermedades 

zoonóticasprovocala permanencia y la resistencia de la enfermedad, debido al 

desconocimiento de la sintomatología de las mismas por parte de la población, 

causando pérdidas económicas importantes. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Brucelosis Bovina es una infección contagiosa  de tipo zoonósica, representa un 

alto riesgo para los operarios y médicos veterinarios de Camal Municipal del cantón 

Ambato, debido a que las medidas adoptadas durante el sacrificio  y carnización de 

los animales sospechosos de brucelosis y en particular de los procedentes de 

campañas de erradicación no son los adecuados ya que únicamente se toma medidas 

preventivas pero no estrictas en animales que Agrocalidad reporta directamente para 

el sacrificio. 

 

En el Camal Municipal de Ambato actualmente se faena un gran número de 

bovinos por lo cual  es de mucha importancia diagnosticar las enfermedades 

infecciosas  para evitar el contagio de enfermedades  de tipo zoonosicas. 

 

La inocuidad y salubridad de los productos de origen animal es muy 

importante para asegurar la salud del consumidor y garantizar la responsabilidad 

oficial en este campo. Es por esa razón que la inspección veterinaria y la higiene en 

todos los mataderos son fundamentales para conseguir este fin. 

 

Tiene una proyección no solo de salud pública sino también económica ya que con el 

diagnóstico específico de esta enfermedad se busca no solo controlar sino prevenir la 

enfermedad así como lo estipula Agrocalidad, además mediante un método de 

diagnóstico rápido y eficaz que el camal  adopte, se evitara las infecciones cruzadas 

para el personal que labora en esta institución. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Determinar la prevalencia de brucelosis en los bovinos del Camal Municipal 

Frigorífico de Ambato. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Diagnosticar  serológicamente  mediante la prueba  rosa de bengala  

brucelosis en bovinos del Camal Municipal Frigorífico de Ambato. 

 Identificarlos animales seropositivos a Brucella con Rosa de Bengala y su 

confirmación con la prueba de Elisa  competitivo. 

 Establecer  la prevalencia de brucelosis según la procedencia,  sexo y edad de 

los bovinos que ingresaron al Camal Municipal Frigorífico de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La llegada de la Brucella Abortus a América Latina, se debió a la introducción 

deanimales infectados, a través de los españoles durante el tiempo de la conquista. 

Seconsidera que esta zoonosis, estuvo por muchos años, concentrada en las zonas de 

mayor producción pecuaria, y no fue sino hasta la mitad del siglo XX a partir del cual 

seprodujo la diseminación por todo el continente. (Ruiz-Castañeda, 2000). 

 

  En América se ha comprobado la infección de Brucella Abortus solo por el biotipo 1 

y en los Estados Unidos por los biotipos 1 y 3. El biotipo 2 desempeña un papel 

importante en Europa. En los países de América Latina la enfermedad adquiere una 

forma enzoótica y se considera la zona de más alta prevalencia en el mundo (Akakpo, 

A. J. 2001). 

 

Considerando la caracterización epidemiológica de la brucelosis bovina en el 

país realizado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD), la cual menciona que no se dispone de información sobre las 

provincias amazónicas, pero se estima que dados los sistemas de producción 

existentes, los niveles de ocurrencia deben ser igualmente bajos. La provincia de 

Tungurahua está ubicada en la región epidemiológica uno de alta prevalencia, con un 

porcentaje del 1.97 al 10.62%, Bolívar ubicada en la región  tres de baja prevalencia, 

con un porcentaje entre 1.3 al 2.6%  (MAGAP-AGROCALIDAD, 2009). 
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En la Provincia de Manabí, a nivel de fincas ganaderas se han encontrado 

porcentajes de prevalencia de brucelosis bovina con cifras considerables. Por 

ejemplo: Saltos en 2001, detectó el 10 % de prevalencia en el Cantón San Vicente, 

Bailón en 2003 determinó un 13% en animales sacrificados en el Cantón 

Chone(Arestegui C. 2012). 

 

A pesar de su importancia, en Colombia, el conocimiento frente al tema es 

escaso, se ha subestimado su magnitud y existe además una actitud pasiva por parte 

de los profesionales del sector respecto a dicha problemática. Los pocos espacios para 

la investigación en el área y las acciones dispersas de divulgación sobre su 

prevención, repercuten directamente sobre la salud de los trabajadores, la calidad de 

los servicios ofrecidos y sobre la calidad de vida de la sociedad(Casas R. 2011). 

 

 

Los riesgos laborales en médicos veterinarios, de Temuco Chile, las medidas 

de protección son suficientes para prevenir ciertos riesgos como son los biológicos, 

pero muchas veces estas medidas se ponen en práctica en forma mecanizada 

descuidando así riesgos que se presentan con mayor fuerza en ciertas ocasiones, y 

dejando al azar la probabilidad de contagiarse con algún tipo de agente infeccioso 

(Casas R. 2011).  

 

Medio millón de casos de brucelosis humana aparece cada año en el mundo, la 

presencia de esta enfermedad tiene relación directa con la prevalencia en los animales 

infectados con esta enfermedad. En países como: China, Israel, Uruguay, Dinamarca; 

han podido reducir la incidencia de brucelosis humana luego de haber iniciado 

campañas de vacunación obligatorias en los animales (bovinos, ovinos, caprinos, 

cerdos(Cano C. 2012). 
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2.2 FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

REGLAMENTO A LA LEY SOBRE MATADEROS INSPECCION, 

COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA CARNE. 

 

Capitulo III  

Del faenamiento de los animales 

 

Art. 13.- Todos los animales de abasto, deben ser faenados obligatoriamente en los 

mataderos o camales autorizados, a fin de salvaguardar la salud pública, en sujeción a 

lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal.  

 

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamente identificado, registrado y autorizado en base a los documentos que 

garanticen su procedencia y con la correspondiente certificación sanitaria oficial. 

 

Art. 15.- Los animales a faenarse serán sometidos a la inspección ante y post - 

mortem por el Servicio Veterinario del establecimiento quien debe emitir los 

correspondientes dictámenes.  

 

Art. 17.- Para el proceso de faenamiento, desde la matanza de los animales hasta su 

entrada a cámaras frigoríficas o su expendio para consuno o industrialización, se 

procederá de acuerdo a las Normas establecidas en la Decisión 197 de la JUNAC, 

Capítulo 3, ordinal 3.6 y a la Norma 1218 del 08 de Febrero de 1985, carne y 
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productos cárnicos. Faenamiento, del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN).  

Art. 18.- La Dirección del matadero o camal deberá obligatoriamente estadísticas 

sobre: origen del ganado, por especie, categoría y sexo, número de animales 

faenados, registros zoosanitarios del examen ante y post - mortem y rendimiento a la 

canal. Esta información deberá ser reportada a la oficina más cercana del SESA, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes, para el respectivo análisis y 

publicación. 

 

Matanza de Emergencia  

 

Art. 19.- La matanza de emergencia será autorizada por el Médico Veterinario 

responsable de la inspección sanitaria.  

 

Art. 20.- La matanza de emergencia será efectuada bajo precauciones especiales en el 

matadero sanitario, en una área separada de la sala central. Cuando ello no sea 

factible, debe efectuarse a una hora distinta del faenamiento normal, sea al final de 

jornada de trabajo, o en un día determinado, según instrucciones precisas del Médico 

Veterinario Inspector, poniendo especial cuidado en la protección del personal que 

cumple estas funciones. Que los artículos en mención tienen que ver directamente en 

el padecimiento del animal (Brucelosis). 

 

Capitulo IV  

De la Inspección Sanitaria  
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Art. 23.- La inspección sanitaria es obligatoria en todos los camales, debiendo 

realizarse a nivel de: instalaciones, inspección ante - mortem y post - mortem. 

 

Inspección ante – mortem  

 

Art. 27.- Antes del faenamiento, los animales serán inspeccionados en reposo, en pie 

y en movimiento, al aire libre con suficiente luz natural y/o artificial. En los casos de 

presencia de animales enfermos o sospechosos de alguna enfermedad, deberán ser 

debidamente identificados y sometidos a la retención provisional.  

 

Art. 28.- Cuando los signos de enfermedades de los animales sean dudosos se 

le excluirá de la matanza, y deberán ser trasladados al corral de aislamiento donde 

serán sometidos a un completo y detallado examen.  

 

Art. 29.- Cuando en el animal, una vez realizado los exámenes y se diagnostiquen una 

infección generalizada, una enfermedad transmisible o toxicidad causada por agentes 

químicos o biológicos que hagan insalubre la carne y despojos comestibles, el animal 

debe frenarse en el matadero sanitario, proceder al decomiso, cremar y/o 

industrializarlo para el consumo animal.  

 

Art. 30.- En caso de muerte del o los animales en el trayecto o en los corrales del 

matadero; será el Médico Veterinario Inspector quien decida, en base a los exámenes 

y diagnósticos correspondientes, respecto al decomiso o aprovechamiento de los 

mismos.  
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Art. 31.- Al terminar la inspección ante - mortem, el Médico Veterinario Inspector 

dictaminará sea: la autorización para la matanza normal; la matanza bajo 

precauciones especiales; la matanza de emergencia; el decomiso; o el aplazamiento 

de la matanza. 

 

Capítulo V  

De los dictamines de la Inspección y Decomisos de carnes y vísceras  

 

Art. 38.- Inmediatamente después de terminar la inspección post - mortem el Médico 

Veterinario Inspector procederá a emitir el dictamen final; basándose en la inspección 

ante y post - mortem, asignará a las carnes una de las siguientes categorías que 

determinan su utilización o eliminación: a) Aprobada; b) Decomiso total; c) 

Decomiso parcial; y d) Carne industrial.  

 

Art. 39.- La canal y despojos comestibles serán aprobadas para consumo humano sin 

restricciones, cuando: a) La inspección ante y post - mortem no haya revelado 

ninguna evidencia de cualquier enfermedad o estado anormal, que pueda limitar su 

aptitud para el consumo humano; b) La matanza se haya llevado ha cabo de acuerdo 

con los requisitos de higiene.  

 

Art. 40.- La canal y los despojos comestibles de las especies de Abasto serán sujetos 

a decomiso total en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando la 

inspección haya revelado la existencia de los estados anormales o enfermedades y 

que a criterio debidamente fundamentado del Médico Veterinario Inspector son 

considerados peligrosos para los manipuladores de la carne, los consumidores y/o el 

ganado. b) Cuando contenga residuos químicos o radiactivos que excedan de los 
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límites establecidos. c) Cuando existan modificaciones importantes en las 

características organolépticas en comparación con la carne normal  

 

Art. 42.- La carne decomisada permanecerá bajo la custodia del Servicio Veterinario 

del camal, hasta que se haya aplicado el tratamiento de desnaturalización o 

eliminación, segura e inocua.  

 

Art. 43.- Las carnes decomisadas se retirarán inmediatamente de la sala de 

faenamiento, en recipientes cerrados; o, cuando se trata de canales colgadas en los 

rieles se marcará claramente como "DECOMISADO".  

 

Art. 44.- El Médico Veterinario Inspector decidirá por el método de eliminación a 

emplearse (incineración, desnaturalización, o uso para alimentación animal), siempre 

que las medidas a adaptarse no contaminen el ambiente y sin que constituya un 

peligro para la salud humana o de los animales. No se permitirá que las carnes 

decomisadas ingresen nuevamente a las salas destinadas al almacenamiento de la 

carne. 

 

De la Denuncia de las Enfermedades Infecto - Contagiosas  

 

Art. 48.- En caso de existir indicios o reconocimiento de enfermedades infecto - 

contagiosas del o los animales, el Servicio Veterinario del camal u otra persona 

natural o jurídica está en la obligación de comunicar de inmediato a la oficina más 

cercana del SESA, de conformidad con los artículo 9, 10, 11 y 12 de la Ley de 

Sanidad Animal (SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIA. 

1996).  



14 
 

 

 

 

 

 

2.3. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

2.3.1 BRUCELOSIS BOVINA 

 

Es  una  enfermedad  infectocontagiosa  de  origen bacteriano que afecta a los 

bovinos alterando su reproducción.  Se  caracteriza  fundamentalmente por producir 

abortos.Desde el punto de vista zoonósico, la brucelosis es importante por sus 

repercusiones negativas en las condiciones   de   salud   de   los   trabajadores 

vinculados con el manejo de hatos ganaderos y con  el  faenamiento  de  ganado,  al  

entrar  en contacto   con   animales   infectados   y   para  la población que consume 

productos contaminados ( Estein M. 2012). 

 

Las pérdidas económicas en América Latina y los EEUU.  Se  han  estimado  

por  sus  respectivos gobiernos en aproximadamente 700 millones de dólares  anuales, 

FAO  (Organización  de  las Naciones Unidas para    la    Agricultura Alimentación) y 

la OMS (Organización Mundial de la  Salud)  han  ayudado  a  los  países  donde  la 

infección es endémica, mediante la formación de medidas de control, el proporcionar 

capacitación y materiales de referencia (Godfroid J. 2011). 

 

2.3.2ETIOLOGÍA  

La Brucella abortus esuna bacteria gran negativapatógeno, facultativa, 

intracelular causada por especies de Brucella, que afecta la especie bovina y a 
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muchas  especies  de vertebrados, incluyendo al hombre. Es una de las zoonosis  

bacterianas  más  comunes  en  todo  el mundo y plantea una grave amenaza para la 

salud humana, la salud animal  y la producción animal. Es una de las enfermedades 

de mayor importancia dentro de la patología veterinaria tanto desde el punto de vista 

económico como desde la salud pública(Trigo F. 2011). 

La enfermedad del  ganado vacuno es causada  por Brucella Abortus.  Es  la  

causante  de  Brucelosis Bovina, y está representada por siete biovares. En América 

Latina se ha verificado la existencia de los biovares 1,2,3,4 y 6 sin embargo, el biovar 

1 es el responsable  de  más  del  80  %  de  casos  de Brucelosis bovina 

reportada(Casas R. 2011). 

 

2.3.3SINONÍMIA 

 

La enfermedad causada por la Brucella ha recibido  múltiples  denominaciones,  

de  las  que anotamosalgunas:  

 Fiebre ondulante  

 Fiebre de malta (Godfroid J. 2011). 

 

2.3.4 MORFOLOGÍA  

 

El género Brucella está formado por bacterias gram negativas, que se 

observan al microscopio como cocobacilos de 0,5 a 0,7cm de diámetro y de 0,5 a 

1,5cm de   largo, intracelulares facultativos, inmóviles y aerobios, no formadores de 

esporas. Poseen membrana externa e interna que encierran un espacio periplásmico 

con peptidoglicano  y otras  proteínas.  La  membrana  externa  de  Brucella 
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abortuses  altamente  hidrofobica  y  resistente  a péptidos  catiónicos  y  detergentes ( 

Manrique S. 2011). 

 

Dependiendo de  la presencia o  ausencia  de  la cadena O del 

Lipopolisacáridos se denominan lisa (S-Lipopolisacáridospor smooth) o cepa rugosa 

(R-Lipopolisacáridos por rough) debido a su  apariencia  morfológica.  Existen  

especies  de Brucella naturalmenterugosas (Brucella Canis y Brucella Ovis) y hay 

cepas mutantes rugosas de las especies lisas (BrucellaMelitensis, Brucellaabortus 

yBrucellaSuis)(Manrique S. 2011). 

 

2.3.5 RESERVORIOS NATURALES  

 

Una hembra infectada es el medio más importante  para la diseminación de la 

enfermedad, tanto para el  rebaño  al  que  pertenece  como  para  otros rebaños donde 

sea movilizado el animal.Varias especies de Brucella han sido aisladas de una gran 

variedad de animales tales como bovinos, caprinos,   ovinos,   suinos,   camélidos,   

perros( Trigo F. 2011). 

 

 Entre estas la Brucella abortus, el agente causal de la brucelosis bovina,   es   

una   de   las   especies   de   mayor distribución mundial y junto con la Brucella, 

mellitensis y Brucella suis, las que mayor riesgo representan para la salud 

humana(Román F. 2012). 

 

2.3.6 FACTORESDE RIESGO  

 

La   prevalencia   de   esta   enfermedad   se   ve influenciada por las 
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condiciones socioeconómicas de cada país, región o localidad. En países en vías de 

desarrollo, en los cuales se utiliza un sistema tradicional  de  manejo  de  los  

animales  y  los sistemas sanitarios son deficientes o inexistentes, esta enfermedad 

afecta a la población en general, en   tanto   que  en  países   desarrollados, esta  

enfermedad tiene un carácter profesional ( Trigo F. 2011). 

 

 

Entre las profesiones que poseen alto riesgo de contaminación,  están  las  

relacionadas  con  el campo  o  agro,  médicos  veterinarios,  ingenieros agrónomos, 

trabajadores agrícolas, trabajadores de camales o mataderos,  así  como el  personal  

de laboratorio(Estein M. 2012). 

 

La infección se produce a cualquier edad y persiste solo  en  animales  

sexualmente  maduros,  una pequeña  proporción  de  infecciones  intrauterinas 

persiste en terneras inmunes pasivamente, estos animales no deben utilizarse como 

reproductores ( Manrique S. 2011 ). 

 

2.3.7  PATOGENIA  

 

Entre la tercera y la quinta semana se produce la bacteremia, la cual puede 

durar de 1 día hasta 4 semanas,  por  lo general  son sólo 2 semanas.  Luego las  

bacterias se localizan en el tracto reproductivo en útero y placenta (si  hay preñez)  y 

los  ganglios adyacentes a estos órganos. Si el animal no está preñado la bacteria se 

ubica en ubre y sus ganglios adyacentes (Cano C. 2012). 
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Brucella   abortus   es   una   bacteria   intracelular  facultativa, que puede 

crecer y sobrevivir en los macrófagos y  células epiteliales,  también se ha observado 

que en cepas virulentas tienen una capa proteica protectora en su exterior, que les 

permite vivir dentro de las células y producir infecciones generalizadas crónicas 

(Cano C. 2012). 

 

Este microorganismo induce una respuesta inflamatoria  en  las  membranas,  

este  proceso obstruye la circulación fetal y provoca cierto grado de  necrosis  en  los  

cotiledones; estos  eventos explican el aborto. Las lesiones en el feto incluyen 

congestión pulmonar, acompañadas de hemorragias en el  epicardio y cápsula 

esplénica, pudiéndose aislar del feto cultivos puros del tubo digestivo  y  de  los  

pulmones.  El  aborto  puede producirse en los tres últimos meses de gestación 

(Estein M. 2012). 

 

El microorganismo sobrevive en el sistema retículo endotelial de la ubre, por 

lo cual secreta a través de la leche de ahí la importancia de la detección de animales 

infectados, ya que en salud publica esta enfermedad es considerada una de la 

principales zoonosis.  También  se  puede  encontrar  a  la bacteria  en  higromas  de  

las  articulaciones,  así como en sinovitis, sangre  del epidídimo  y  del  testículo,  

provocando esterilidad cuando afecta a ambos testículo (Trigo F. 2011). 

 

Los  hatos  susceptibles  llegan  a  etapas  críticas cuando  la  mayoría  de  las  

vacas  se  infectan  y abortan. Esta etapa se puede prolongar por un año o  más  hasta  

llegar  a  una  resistencia  parcial  y abortan .Dicha   resistencia   depende   de   la 

inmunidad celular, sustentada en la transferencia pasiva   de   inmunoglobulinas   que  

no   confiere inmunidad ( Manrique S. 2011 ). 
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Los linfocitos T específicos responden a los antígenos de Brucella abortus y 

producen linfocitos que, a su vez, activan a los macrófagos hasta el punto   de   

eliminar   a   la   bacteria   instalada intracelularmente, de los que deduce que este no 

es un proceso inmediato, sino que puede tardar  cierto tiempo, por lo que algunas 

vacas pueden abortar dos o tres veces (Manrique S. 2011). 

 

 

 

2.3.8 RESISTENCIA  

 

En cuanto a la resistencia las especies del genero Brucella  abortus  son  

bastante sensibles a  los desinfectantes comunes, a la luz y a la desecación, en 

cadáveres o tejidos contaminados enterrados, pueden resistir vivos por unos dos 

meses en clima frío, mas mueren en 24 horas en verano o regiones calientes. La 

pasteurización las mata y por tanto, también la ebullición. (Romero R. 2013). 

 

Cuadro Nº  1  Supervivencia  de  Brucella  en  el  Medio ambiente.  

MATERIAL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 

suelo y estiércol 80 días 

Polvo 15 – 40 días 

Leche a temperatura ambiente 2 – 4 días 

Fluidos y secreciones en verano 10 – 30 minutos 

Lanas de depósitos 110 días 

Agua a 37 c y pH 7.5 Menos de 1 día 
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Fuente: (Romero R. 2013). 

2.3.9 EPIDEMIOLOGÍA  

 

Esta enfermedad es de gran importancia en  salud humana,   por   tratarse   de   

una   zoonosis.   En humanos, la infección ocurre por consumo de leche sin   

pasteurizar,   además   de   que   es   de tipo ocupacional,  ya  que  se  observa  en  

granjeros, veterinarios y carniceros que manejan animales o productos   contaminados   

con   la   bacteria.   

 

 La infección afecta en todas las edades, pero persiste mayormente  en  

animales  sexualmente  maduros,  en los que las pérdidas de productividad pueden ser  

de  gran  importancia,  principalmente  por  el descenso de la producción láctea. 

(Piñate P. 2013). 

 

La infertilidad como secuela aumenta el periodo entre lactancias y el 

promedio entre partos, que puede prolongarse durante varios meses. En vacadas 

destinadas a la producción   de   carne   tiene   gran   importancia económica,  ya  que  

Agua a 8 C y pH 6.5 Más de 57 días 

Fetos mantenidos a la sombra 6 – 8 meses 

Descarga vaginal mantenida en hielo 7 meses 

Manteca a 8 c 1 – 2 meses 

Cuero manchado con excremento de vaca 21 días 

Paja 29 días 

Grasa de ordeño 9 días 

Heces bovinas naturales 1 – 100 días 

Tierra húmeda a temperatura ambiente 66 días 

Tierra desecada a temperatura ambiente 4 días 
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los  becerros  representan  la única fuente de ingresos.  Lo  mismo ocurre por  

desecho de vacas, tanto en hatos lecheros como en productores de carne y en los 

casos de muertes por    metritis    aguda    seguida    de    retención placentaria. 

(Duran F. 2012). 

 

Se  observa  la  concentración  más  elevada  de Brucella abortus en el 

contenido del útero gestante, en el feto y en las membranas fetales; estructuras que  

deben considerarse como fuentes importantes de la infección.La brucelosis del 

ganado bovino en Ecuador se encuentra   ampliamente   difundida,   en   grados 

variables  de  intensidad,  de  acuerdo  con  los diferentes   sistemas   de   producción   

ganadera existentes(Piñate P. 2013). 

 

 

CUADRO  Nº2 Diagnostico  de  Brucelosis  Bovina en el Ecuador.  

 

 

AÑO CONVENIO N 
MUESTRAAS 

POSITIVOS NEGATIVOS % DE 
PREVALENCIA 

1979 SESA 15.473 495 14.798 6.00 

2004 AHFE 5.267 274  4.903 5.20 

2005 AHFE 3.429 202 3.227 5.89 

2006 AHFE 14.743 406 14.337 2.75 

2007 AHFE 
P. QUITO 
SESA 

24.734 
3.816 
19.921 

582 
148 
14 

24.152 
3.668 
19.907 

2.35 
3.88 
0.07 

2008 AHFE 49.205 759 48.446 1.54 

2009 AHFE 
P. QUITO 
AGROCALIDAD 

 
 
3000 

 
 
30 

 
 
2.970 

 
 
1.0 

TOTAL  139.588 2.910 136.678 3.30 

 

FUENTE:(Agrocalidad 2014) 
 

 

Regiones   epidemiológicas   de brucelosis bovina en Ecuador. 

 
 

1.- Región Sierra 
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2.-  Región Costa  

3.-  Región Sierra  

4.- Región Amazonia 

5.-  Región Insular /Galápagos 

 

FUENTE: (Agrocalidad 2014). 

 

 

 

2.3.9.1.Región Uno de Alta Prevalencia.  

 

 

Localizada en las provincias del norte de la sierra ecuatoriana, es decir la 

cuenca lechera nacional, integrada   por:   Carchi,  Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,  

Tungurahua y Chimborazo, con una prevalencia del 1.97al 10.62%. (Torres H. 2014). 

 

2.3.9 .2.Región Dos  de Alta Prevalencia.  

 

Conformada   por   las   provincias   del   Litoral: Esmeraldas,  Manabí,  Santa 

Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 

unaprevalenciaentre4.2%y10.62% (Torres H. 2014). 

 

2.3.9 .3. Región Tres de Baja Prevalencia.  

 

Conformada por las provincias de Bolívar, Cañar,  Azuay y Loja,  

conunaprevalenciade1.3al 2.6% (Torres H. 2014). 

 

2.3.9.4. Región Cuatro de Baja Prevalencia.  
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No se dispone de información sobre las provincias  amazónicas,   pero  se  

estima  que  dados  los sistemas de producción existentes, los niveles de ocurrencia 

deben ser igualmente bajo.(Romero R. 2013) 

 

2.3.9 .5. Región Cinco Indemne.  

 

En 1997 se realizó una encuesta serológica por  muestreo en 114 propiedades 

de las islas Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal y Floreana, resultando  507 muestras 

negativas a la prueba de rosa de bengala, con cuya base se considera a las Islas  

Galápagos  como  indemne  a  Brucelosis  Bovina ( Romero R. 2013 ) 

 

2.3.10 PERIODO DE INCUBACIÓN  

 

El periodo de incubación es de 30 a 60 días; sin embargo, la   infección   en   

el    ganado   se caracteriza por adoptar una forma crónica. Entre los  factores  que  

favorecen  su  presentación  se considera la edad, sexo, la etapa de gestación, la vía de 

infección, la resistencia del hospedador y la persistencia de la infección. Una vez 

infectados, los animales excretan  las bacterias   durante  los procesos de aborto o 

parto, llegándose a encontrar en cantidades de hasta 10 millones de Brucellas/g  en 

órganos de feto abortado, placenta, exudado vaginal, calostro y leche (Ávila G 2013). 

 

2.3.11TRANSMISIÓN  

 

 

La fuente primaria de infección está representada por las hembras grávidas 
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que, al abortar o parir, expulsan grandes cantidades de esta bacteria con el  feto,  el  

líquido  amniótico  y  las  membranas fetales. La vía de penetración más importante 

es la oral, debido a la ingestión de agua, pastos, forrajes y contaminados. (Duran F. 

2012) 

El pastoreo en áreas contaminadas, el consumo de agua  contaminada  con  

secreciones,  membranas fetales infectadas y el contacto con fetos abortados o   

neonatos,   se   consideran   las   formas   más frecuentes de propagación. Existe una 

transmisión congénita provocada por  la infección dentro del útero, y si  el  feto no 

muere, puede permanecer latente toda su vida en laternera; esto se explica por  el  

fenómeno  de  tolerancia  inmunológica (Asocebu 2012). 

 

La  transmisión horizontal suele presentarse por la contaminación directa y la 

infección por moscas, perros, ratas, garrapatas,  calzado, y   otros   objetos infectados;  

esto no se considera de importancia, comparado  con el  número  de microorganismos 

desechados  en  abortos  membranas  y  líquidos fetales.(Asocebu 2012). 

 

2.3.12 SIGNOS CLÍNICOS  

 

2.3.12 .1.HEMBRAS GESTANTES.  

 

La Brucella abortus penetra en las células epiteliales del corion   y   se   

reproduce,   causando  placentitis, produce endometritis con ulceración de la capa 

epitelial  que  reviste  al  útero.  Causa  lesiones placentarias características,   

macroscópicamente hay   inflamación   que   lleva   a   la   necrosis cotiledónaria y 

proliferación de tejido conectivo de granulación,  con  fibrosis  y  adherencias  de  los 

cotiledones a la carúncula materna (Cano C. 2012). 
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 En el corion ínter   cotiledóneo   hay   edema   con   progresivo 

agrandamiento placentario, con exudado de líquido viscoso   y   adherente   de   color   

acastañada. Microscópicamente se encuentran en el útero focos  inflamatorios    

granulomatosos con células epiteliales alrededor    de    un   halo 

linfoplasmocitario(Cano C. 2012). 

 

La brucelosis causa reducción en la producción de leche entre el 20 al 25%; 

abortos en un 20%, el 30% en mortalidad de terneros (de 0 a 12 meses); esterilidad en 

un 10% y pérdida de  peso del 20%(Macías, E. 2003). 

 

 

2.3.12.2ANIMALESMACHOS.  

 

El proceso de virilización que ocurre en el macho es un fenómeno que da las 

condiciones propicias para   la   infección   de   Brucella,   ya   que   los andrógenos, 

la  vitamina  D  y  progestágenos constituyen   sustancias   orgánicas   de   acción 

conjunta   en   el     orden   de   virilización,   la combinación de todas esta hormonas 

en el macho ofrecen    las    mismas    características    que    la progesterona en la 

hembra gestante (Torres H. 2014). 

 

La Brucella tiene cierto tropismo a situarse en el aparato  genital  masculino 

(testículo,  epidídimo). La razón de este fenómeno está basada  en  los  mismos  

hechos  que  deciden  el tropismo Brucelar hacia la placenta, como apoyo a tal 

afirmación la riqueza en bicarbonato del epidídimo  y  tejido  testicular , así  como  el  

metabolismo hidrocarbonato de la glándula testicular y riqueza en vitamina C. 

(Torres H. 2014). 
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2.3.13 HALLAZGOSENLANECROPSIA  

 

En  vacas  gestantes  se  encuentra  placentitis  necrosante  y  endometritis  

ulcerativa, reacciones inflamatorias en tejidos fetales abortados, en rara ocasión se  

realiza  la  necropsia  en  animales adultos. Los hallazgos en fetos incluyen: presencia 

de líquido serohemorrágico en cavidades y subepidermis,así comobronconeumonía  

acompañada de congestión, exudado fibrinoso e infiltración celular (Manrique S. 

2010). 

 

En  machos   las   vesículas seminales y el epidídimo pueden estar engrosados 

con áreas de  inflamación  intersticial  crónica  y necrosis del  epitelio tubular de las 

vesículas.El epidídimo presenta granulomas con infiltración de células linfoides, 

plasmáticas y epitelios que rodean a  las  células  gigantes,  algunos  granulomas  se 

calcifican.  (Manrique S. 2011). 

 

Las  membranas  basales  de  muchos túbulos  quedan  engrosadas  con  la  

evidencia ocasional de lasupresión de espermatogénesis. En varios   órganos   fetales   

se   observan   lesiones granulomatosas   y   necrosis   focal,   así  como 

leptomeningitis presenta edema granulomatosa.La placenta presenta edema (Trigo F. 

2011). 

 

Histológicamente la enfermedad se caracteriza por infiltración  leucocitaria,  y  

en  glándula  mamaria observamos  mastitis  intersticial  difusa  leve  con 

acumulación  de  linfocitos  y  células  plasmáticas (Trigo F. 2011). 
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2.3.14 INMUNIDAD FRENTE A BRUCELLA  

2.3.14.1 Inmunidad Natural  

 

El ingreso de Brucella en el organismo induce la activación  de  los  

mecanismos  de  la  respuesta innata para reducir el número inicial de bacterias 

promoviendo una respuesta en el hospedador.Los   macrófagos,   los   neutrófilos,   

las   células asesinas naturales (NK) y el complemento juegan un rol clave en esta 

fase temprana de la respuesta a la invasión frente a este microorganismo(Román 

F.2012). 

 

Los receptores tipo Toll (TLR) también desempeñan un papel  importante  en  

el  inicio  de  la  respuesta inmune innata. Estos receptores presentes en las células   

fagocíticas    profesionales    reconocen productos microbianos uniéndose 

directamente a ellos e inducen señales intracelulares que activan factores   de   

transcripción  que modulan la producción de citoquinas (Román F.2012). 

 

Inducción de la Respuesta Inmune Humoral. El Lipopolisacárido  es el primer 

antígeno frente al cual aparecen anticuerpos de tipo IgM e IgG, después de la 

infección natural o de la vacunación con la cepa 19. Ya que los anticuerpos pueden 

opsonizar las cepas patógenas, nuevas células fagocíticas podrían ser invadidas, 

potenciando la infección y promoviendo el establecimiento de la brucelosis bovina. 

Los anticuerpos tipo IgG también pueden proteger al huésped contra la liberación de 

grandes cantidades de endotoxinas (Manrique S. 2011). 

 

También se ha demostrado la producción de anticuerpos contra proteínas de 

membrana, como las OMPII. Si bien es cierto que la respuesta humoral ante estas 
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proteínas no es tan fuerte como la observada contra el LPS, estos anticuerpos son 

importantes para el diagnóstico, cuando se utilizan cepas vacúnales rugosas. 

 

 De esta manera, otros antígenos, probablemente proteicos, podrían estar 

involucrados en la protección contra cepas lisas virulentas, ya que bovinos vacunados 

con cepas rugosas (RB51), aunque no producen anticuerpos contra el LPS de cepas 

lisas, sí producen anticuerpos que reaccionan contra proteínas de estas cepas 

virulentas (Manrique S. 2011). 

 

2.3.14.1.1Macrófagos  

 

Estas células juegan un rol central en la respuesta inmune frente a Brucella 

abortus, ya que actúan como células fagocíticas profesionales  y  como células 

presentadoras de antígenos. Procesan antígenos en sus compartimentos  intracelulares 

y los presentan en el contexto del Complejo Mayor de Histocompatibilidad, a 

linfocitos T (Eistein M. 2012).  

 

2.3.14.1.2 Neutrófilos 

 

Los neutrófilos están implicados en el desarrollo de una defensa temprana 

frente a una infección por Brucella   mediante   la   fagocitosis   y   posterior  

destrucción del microorganismo. En primer lugar, los neutrófilos son atraídos al sitio 

de infección por estímulos  químicos  originados  o  derivados  del organismo   para   

posteriormente   fagocitar    la bacteria (Ávila G. 2013) 
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Una  vez  que  el  patógeno  es  fagocitado,  se desarrolla una serie de 

mecanismos destructivos en el neutrófilo, con el fin de eliminar la bacteria, mediante 

el aumento del consumo de oxigeno que lleva a la aparición del radical superóxido 

peróxido de  hidrógeno  y  otros  radicales  derivados  del oxígeno,    junto    con    la    

activación    de    la mieloperoxidasa (Cano C. 2012). 

 

2.3.14.1.3Células Natural  Killer  

 

Forman parte de la primera línea de defensa contra Brucella abortus,  y  una  

vez  que  son  activadas  pueden eliminar  células  infectadas,  ya  que  la  bacteria 

puede impulsar  la actividad lítica de las células asesinas,   estimulando  la   

producción     de interleuquina - 12 (IL - 12) por parte de las células presentadoras de 

antígenos. (Trigo F. 2011). 

 

2.3.14.1.4. COMPLEMENTO 

 

El complemento tiene un papel muy importante en la   defensa   contra   

Brucella   abortus cuando   ésta   se encuentra en el compartimiento extracelular y en 

bajo número. Después de la entrada de Brucella al  organismo, se activa el  

complemento por la vía alterna. Sin embargo, se ha demostrado que esta vía es 

incapaz de eliminar  la cepavirulenta de Brucella abortus (Casas R. 2011). 

 

Por otro lado, la activación de la vía  clásica  se  inicia  con  la  presencia  de  

bajas concentraciones de anticuerpos IgM e IgG anti- LPS,  y  la  vía  de  las  lectinas,  

mediada  por  la proteína fijadora de manosa,  también  se puede activar, lográndose 

de esta forma la lisis bacteriana (Godfroid J. 2011). 
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2.3.14.1.5. LINFOCITOS TCD4+YCD8+ 

 

Después de la activación de los macrófagos, las células T inmaduras (Th) se 

diferencian de células efectoras y de memoria, que están programadas para secretar 

distintos patrones de citoquinas (Romero R. 2013). 

 

2.3.14.1.6 LINFOCITOS T y LASCÉLULAS T  

 

 Representan una pequeña población de linfocitos,  con   un   patrón   único   

de   reconocimiento   de antígenos. En humanos, las células T  controlan el aumento 

en el número de microorganismos ya que  secretan  TNF-α  e  IFN-y,  después  de  ser 

activadas  por  antígenos  no  peptídicos,  en  su mayoría   fosfoantígenos,   los   

cuales   no   son presentados en el contexto del MHC ( Torres H. 2014). 

 

Mediante la secreción de estas citoquinas, activan la función bactericida  de  

los  macrófagos  y,  además,  son capaces de lisar células infectadas por citotoxicidad 

directa in vitro. El rol de estas células in vivo, aún no ha sido determinado. Aunque se 

cree que son parte de la inmunidad innata. En bovinos menores de un año, la 

población celular predominante es la de células T  y no la de células Tαί, lo que 

sugiere  que el  rol  de este  tipo  celular  es  más significativo  en  la  infección  del   

ganado  con  brucelosis ( Torres H. 2014). 

 

2.3.14.1.7 LINFOCITOS B  
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Los primeros anticuerpos que se generan en el curso de una infección son de 

clase IgM, seguidos de IgG e IgA. Se ha comprobado que tanto IgM como IgG, en 

bajas concentraciones, son capaces de promover la lisis de Brucella abortusa través 

de la vía clásica   del   complemento (Piñate P. 2013). 

 

También   se   han encontrado títulos elevados deIgG en animales infectados. 

Pueden aparecer, dentro de  la  clase  IgG,  anticuerpos  bloqueantes  o  no 

aglutinantes,  también  llamados  asimétricos,  en especial  en  infecciones  crónicas,  

donde  suelen alcanzar  títulos  elevados.  Estos  anticuerpos  se diferencian de los 

anticuerpos completos en ciertas propiedades  tanto  in  vitro  como  in  vivo (Piñate 

P. 2013). 

 

 

 

2.3.15 DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico de la brucelosis animal se basa en el uso  de  pruebas  de  

laboratorio  directas  para  el aislamiento  bacteriológico  o  pruebas  indirectas para la 

demostración de respuestas serológicas o celulares   específicas.   Sin   embargo,   

sólo   las pruebas  directas  confirman  la  presencia  de  la infección ya que en el 

resto de los test la presencia de Ac o la existencia de una respuesta celular en un 

determinado animal no significa necesariamente que éste sufra una infección activa 

por Brucella  spp.(Cabrera  C. 2005). 

  

2.3.15 .1 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO  
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2.3.15 .1PRUEBAS SEROLÓGICA 

2.3.15 .2Prueba Rosa de Bengala.  

 

Esta prueba de aglutinación es una de la más comúnmente usadas para el 

diagnóstico de la brucelosis bovina, utiliza células completas de Brucella abortus 

cepa 99 o cepa 1199.3, coloreadas con rosa de bengala a un pH de 3.65. El pH bajo 

previene alguna aglutinación por IgM, y estimula la aglutinación por IgG1, 

reduciendo así alteraciones no específicas. Es considerada útil para el tamizaje 

individual de animales (Romero R. 2014). 

 

La prueba de Rosa de Bengala es rápida, de fácil ejecución, y permite el 

procesamiento de un gran número de muestras por día. Es una prueba cualitativa que 

clasifica los animales en positivo o negativo. En regiones de baja prevalencia de 

infección o donde se practica la vacunación sistemática de terneras, la Rosa de 

Bengala es poco específica, y produce muchos “falsos negativos”, si se usa como 

prueba única y definitiva (Romero R. 2014). 

 

Los animales con resultados negativos son clasificados como tales y los de 

resultado positivo son sometidos a otras pruebas confirmatorias. De esta manera 

muchos sueros sospechosos resultan negativos a la Rosa de Bengala y como esta 

prueba es muy sensible y precoz en detectar la infección(Castro H. 2012). 

 

La prueba consiste en hacer reaccionar el suero sanguíneo del bovino con el 

reactivo Rosa de Bengala que en casos positivos presentará aglutinación. Se produce 

una suspensión bacteriana a la que se ha añadido el colorante Rosa de Bengala, 

enfrentándola al suero sin diluir del enfermo. Proporciona una aproximación 
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diagnóstica en pocos minutos, con una sensibilidad y especificidad muy altas. 

Presenta elevado grado de correlación con la sero aglutinación(Godfroid J. 2011). 

 

La prueba de Rosa de Bengala puede dar resultados falsos positivos debido a 

la presencia de anticuerpos residuales por vacunación con Cepa 19 y por reacciones 

cruzadas con otras bacterias Gram negativas que comparten un lipopolisacárido 

superficial similar al que presenta la Brucella. (Godfroid J. 2011). 

 

 

2.3.15 3 ELISA COMPETITIVO 

 

Esta prueba por su alta sensibilidad y especificidad ha llegado a ser la técnica 

de inmuno-ensayo más utilizada, con aplicaciones para el diagnóstico serológico de 

rutina. Elisa de competición (ELISA) posee además otra ventaja: permite diferenciar 

animales vacunados de infectados. Las placas tapizadas por un lipopolisacárido (S-

LPS) de la bacteria, junto con un anticuerpo monoclonal específico para un epítopo 

de la porción O-polisacárido del antígeno S-Lipopolisacáridos, proporciona esa 

especificidad (Cano C. 2012). 

 

El principio de la prueba se basa en un anticuerpo monoclonal único, el cual 

compite diferencialmente con los anticuerpos producidos en la respuesta a la 

vacunación con cepa 19, infección por Brucella abortus de campo u otros factores no 

específicos para un epítope o determinante antigénico específico en el LPS de 

Brucella abortus (Cano C. 2012). 

 

Las muestras de suero o plasma son mezcladas con anticuerpo monoclonal 

biotinilado e incubadas en placas de c-ELISA de 96 pozos, a las cuales se les ha 
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pegado LPS purificado de Brucella abortus.En ausencia de anticuerpos en el suero 

problema (suero negativo), el anticuerpo monoclonal (mAb) se unirá al epítopo de la 

porción O-polisacárido del antígeno S-LPS, con la consiguiente aparición de color 

(Ávila G. 2013). 

 

Si la muestra contiene anticuerpos específicos de Brucella (suero positivo), 

éstos competirán con el anticuerpo monoclonal e inhibirán su unión al epítopo de la 

porción O-polisacárido del antígeno S-LPS y la consiguiente no aparición de color 

(Ávila G. 2013). 

 

 

 

 

 

2.3.16PREVENCIÓN  

2.3.16 .1 LaVacunaCepa-19  

 

Esta vacuna, que ha servido de base en todos los programas de erradicación de 

la brucelosis bovina en varios países es un cultivo vivo de Brucella, cada dosis 

contiene entre 10-60 x 109 CFU, se presenta comercialmente en forma liofilizada.  La 

presencia de LPS con una cadena O en la vacuna Cepa 19 explica la aparición y 

persistencia de anticuerpos    en    suero,    después    de    la administración de esta 

vacuna.   Se recomienda aplicar en terneras de3-6 meses de edad en dosis de 2 ml 

(10-60 x 109), vía subcutánea en la tabla del cuello (Vega D. 2013). 
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Las ventajas que presenta el uso de este biológico es que requiere inoculación 

única en toda la vida del  animal,  alcanza  una  respuesta  inmunitaria rápida y no 

presenta reacciones locales. Entre las desventajas,   presenta   una   reacción   aglutino 

génica,   una   infección   patogénica   ocasional persistente y requiere para su 

conservación una cadena de frío rigurosa (Sánchez A. 2014).  

 

2.3.16.2LavacunaRB-51  

 

Es   una   vacuna   viva,   atenuada,   liofilizada, genéticamente estable. Carece 

de la Cadena "O"  de lipopolisacáridos de la superficie bacteriana,  que  es  la  que  

determina  la  aparición  de  los anticuerpos    detectables    en    las    pruebas 

serológicas tradicionales y que interfieren en el diagnóstico de la enfermedad. La  

RB51  es  segura  a  toda  edad,  pudiéndose aplicar  en  terneras  desde  los  cuatro    

meses ( Duran F. 2012). 

Admite     una     revacunación     en     adultos, obteniéndose  así  una  

inmunidad  más  sólida  y duradera, a diferencia de la Cepa  19.  Al permitir la 

revacunación, se reduce la posibilidad de tener animales mal inmunizados por fallas 

en la primera vacunación. La RB51 es similar a la Cepa 19, pero tiene la 

característica de no dar anticuerpos que interfieren  en  el  diagnóstico  de  la  

enfermedad (Arestegui C. 2012). 

 

2.3.17PROGRAMAS  DE CONTROL 

2.3.18ESTRATEGIA NACIONAL 
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El éxito del Programa se basa en la ejecución de estrategias diferenciales,  para 

cada una de las regiones epidemiológicas señaladas, las que sin  embargo tienen 

aspectos comunes de acción, que se indican a continuación:  

 

 La vacunación con la Cepa 19 se aplicará en terneras nacidas en la propiedad, 

una sola vezalaedadde3-6meses. 

 La  vigilancia  epidemiológica  se  basará  en  el diagnóstico de predios y 

animales mediante las pruebas de Ring-Test en leche y de aglutinación en 

suero sanguíneo (Rosa de Bengala) y como pruebas confirmatorias el ELISA 

Competitivo (c- ELISA) y otras pruebas autorizadas por la OIE.  

 La  eliminación  de  vacas  positivas  guardará flexibilidad  en  atención  a  los  

períodos  de lactancia o gestación, para luego ser destinadas a  sacrificio  

sanitario  en  camales  autorizados para el efecto.  

 La compra de hembras con fines de reemplazo se hará solo de predios libres y 

con resultados negativos  a  pruebas  serológicas.  Vacas  en producción 

infectadas se separarán del resto de bovinos sanos en la propia finca hasta 

terminar la lactancia, momento en el que se destinará a sacrificio en camal 

sanitario.  

 La compra de hembras con fines de reemplazo, se hará solo cuando estas 

hayan sido vacunadas a la edad  de  terneras  (3  a  6  meses)  y  presenten 

resultados      negativos  a  la  serología complementaria, 30 días previos al 

ingreso de la finca ( Arestegui C. 2012). 

En el año 2012, el MAGAP  - SESA, propuso las siguientes estrategias para 

prevenir,  controlar  y erradicar la Brucelosis de los hatos bovinos:  

 Vacunar obligatoriamente a todas las terneras hembras entre los 4 y 8 meses 

de edad, con vacuna Brucella abortus.  

 En  áreas  de  mediana  y  alta  prevalencia deberán revacunar a los 15 meses a 

todas las hembras utilizando la misma cepa.  
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 Realizar    los    muestreos    sanguíneos    en animales  adultos  sin  vacunar  

en  las  fechas preestablecidas, según el esquema y situación sanitaria 

establecida de cada fin  

 Los   animales   positivos   a   las   pruebas serológicas,   deberán  identificarse  

mediante marca de fuego con la letra "B" en la cara (cachete)  de  lado  

izquierdo  y  aislarse  de inmediato del resto del rejo, hasta que sean 

eliminados de la finca con destino al camal.  

 Las hembras que aborten deberán aislarse del resto   del    hato,    informando   

al    Médico Veterinario  responsable,   para  que   en   un transcurso de 10   

días después del  aborto, tome las muestras pertinentes, para laboratorio, con 

el fin de realizar el diagnóstico definitivo.  

 Si  el  diagnóstico arroja un resultado positivo a Brucelosis, las vacas deberán 

continuar aisladas hasta su sacrificio. Los fetos abortados deberán enviarse de 

inmediato al laboratorio de diagnóstico para su estudio ( Arestegui C. 2012) 

 

 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

Ho:Prevalenciade brucelosis es baja en el Camal Municipal Frigorífico de Ambato 

tomando en cuenta la edad, procedencia y el sexo de los Bovinos 

Hi: Prevalencia  de Brucelosis es alta  en el Camal MunicipalFrigorífico de Ambato 

tomando en cuenta la edad, procedencia y el sexo de los Bovinos 

 

2.5. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 



38 
 

2.5.1. Variable Independiente 

Pruebas Rosa de Bengala  y  ELISA. 

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Brucelosis, edad, sexo, procedencia. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

2.6.1 Variable:   Pruebas 

TIPO DE 

VARIABLE  

CATEGORÍA INDICADOR Índice  

Independiente  ROSA DE BENGALA: es una técnica de aglutinación  para la 

detección cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos anti-

Brucella en suero humano o animal.  

 

 

ELISA COMPETITIVO:  

   En este método, el anticuerpo de la muestra va a competir con el 

conjugado por un número limitado de sitios de unión del antígeno. 

Habrá ausencia de color en una muestra positiva debido a que el 

sustrato no encontrará a la enzima porque el conjugado ha sido 

desplazado por el anticuerpo presente en la muestra. 

La suspensión bacteriana y coloreada, es aglutinada por 

anticuerpos IgG o IgM presentes en el suero del paciente. 

Se pone en contacto una 

alícuota del suero (30µL) 

con 30µL de antígeno y 

se observa la presencia de 

aglutinaciones 

 

Antígeno: LPS-S. 

Anticuerpos: aglutinantes 

y no aglutinantes. 

Se consideran positivos 

aquellos sueros con un 

porcentaje de inhibición 

mayor del 28% 

 

Se mide en 

microlitros ( 

µL) 

-Negativo 

-Positivo 

1/200 a más 

 

IgM positivo  

Agudo 

IgG positivo 

Crónico  

IgM, IgG 

negativo. 
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2.6.2 Variable: Brucelosis  

TIPO DE VARIABLE CATEGORIA  INDICADOR  INDICE  

Dependiente La brucelosis es una enfermedad 

zoonótica, con gran prevalencia  en los 

bovinos; que está difundida ampliamente 

en América, causando impacto a la Salud 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos positivos: 

Prevalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Procedencia  

Sexo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se vinculara con el paradigma Critico – Propositivo, porque permitirá la 

transformación en un énfasis predominantemente cualitativo y cuantitativo de la realidad  y 

de cómo se presentara  el problema en ese momento. Es crítico porque ayudara  a  

identificar claramente los problemas ocasionados por la brucelosis  de una manera real 

afectando en su normal desarrollo y propositivo porque buscara la solución al problema 

identificando en los bovinos para evitar abortos y la muerte de los mismos 

 

3.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De campo: Porque el trabajo de  investigación se aplicara en el Camal Municipal 

Frigorífico de Ambato, lugar donde se producen los acontecimientos, tomando contacto en 

forma directa con la realidad y los sucesos para la obtención de información de acuerdo 

con los objetivos  que se han planteado. 

 

Bibliográfico – Documental: Porque esta investigación se realizara basándose o 

apoyándose en la revisión de libros de autores nacionales y extranjeros, internet, revistas, 

tesis, que permitan enriquecer el marco teórico, la propuesta y todo el trabajo investigativo. 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Exploratoria.- Porque nos permitirá familiarizarnos e identificar los problemas y 

circunstancias que se genera en la problemática investigada.  

 

Descriptivo.- Porque la investigación describe los hechos, sucesos tal como se desarrollara 

en el Camal Municipal Frigorífico de Ambato y porque  señala las características para 

poder dar alternativas de solución y de prevención, en el área de faenamiento del Camal 

Municipal de Ambato. 

 

Correlacional.- Porque se relacionaran las variables independiente y dependiente. 

 

3.4. UBICACIÓN DEL ENSAYO  

 

El Camal Frigorífico Ambato se encuentra ubicado en el Parque industrial de la parroquia 

Izamba de la ciudad de Ambato la cual se encuentra ubicada en la Cordillera Occidental, 

está encajada en una hondonada conformada por seis mesetas: Píllaro, Quisapincha, 

Tisaleo, Quero, Huambaló; y Cotaló, lo que le permite poseer un clima seductor, Ambato 

se halla a 78°; 37' 11’’; de longitud con relación al Meridiano de Greenwich y a 1° 13' 28” 

de latitud sur con relación a la Línea Equinoccial, a 2.577 metros sobre el nivel del mar 

(Cepia, 2011). 
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FIGURA Nº 1.Localización camal Frigorífico Municipal de Ambato 

 

 

FUENTE:(CEPIA ,2011) 

 

FIGURA  Nº 2. UBICACIÓN SATELITAL DEL CAMAL DE AMBATO 

 

 

FUENTE: FIALLOS DIANA, 2010 
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3.5. CARACTERIZACION DEL LUGAR  

 

TABLA Nº1  UBICACIÓN DEL CAMAL FRIGORÍFICO AMBATO  

 

PROVINCIA TUNGURAHUA 

CANTON AMBATO 

PARROQUIA  IZAMBA 

UBICACIÓN  PARQUE INDUSTRIAL 

 

TABLA Nº2  CONDICIONES METEREOLOGICAS 

 

CONDICIONES METEREOLOGICAS 

REGION GEOGRAFICA SIERRA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA, CANTÓN 

AMBATO 

CLIMA TEMPLADO 

TEMPERATURA 0ºC – 12,6ºC 

LONGUITUD 78º37´11´´ 

LATITUD 1º13´28´´ 

ALTITUD PROMEDIO 2577msnm. 

SUPERFICIE 22.20Km 

PRECIPITACIÓN 439.4 

 

FUENTE: (Inamhi ,2012). 
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CUADRO  Nº3 SUELOS DEL CAMAL FRIGORÍFICO AMBATO 

Suelos negros limosos poco ácidos 

menos el 30% de arcilla  

Ondulación suave o plana sobre ceniza 

fina de gran espesor con arena muy fina 

y poca materia orgánica y capacidad de 

retención de agua.  

Suelos arenosos derivados del material 

volcánico (sin limo o arcilla)  

Suelo de textura arenosa fina o gruesos 

con menos del 1% de materia orgánica 

en el horizonte superficial, con micelio 

de carbonatos en el perfil, pH en agua 

más de 8.  
FUENTE: FIALLOS DIANA, 2010 

 

3.6. FACTORES DE ESTUDIO  

 

 Brucelosis Bovina 

 Sexo (Macho- Hembra) 

 Edad  

 Procedencia  

 

 

3.7 POBLACION Y MUESTRA 

 

Según los datos estadísticos del Camal Municipal de Ambato, la población de animales 

faenados es de 2500 bovinos en un promedio mensual, la investigación fue realizada en un 

periodo de dos meses por lo que la población total de animales fue de 5000  cabezas 

(Camal Municipal de Ambato). 
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Formula de Poblaciones finitas  

𝑛 =
N × Zα p × q 

𝑑2 × (N − 1) + Zα × p × q
 

𝑛 =
5000 × 3.84 ∗ 0.05 × 0.95

0.0009 × (4999) + 3.84 × 0.05 × 0.95
 

𝑛 =
912

4.68
 

𝑛 = 195 

  

Autor: (Jiménez F. Jessica, 2011) 

Después de haber aplicado la fórmula   nos dio una muestra de 195 animales pero 

para disminuir el margen de error y aumentar el rango de eficiencia de la investigación se 

trabajó  con 200 bovinos, las cuales fueron seleccionadas completamente al azar  durante 

dos meses 

 

3.8. DATOS A TOMARSE  

 

3.8.1. Toma de muestra sanguínea  

 

Se procedió a tomar 200 muestra sangre de la vena yugular, totalmente al azar para realizar 

su respectivo análisis de brucella e identificar la presencia de la misma  en los  bovinos en 

el Camal Frigorífico Municipal de Ambato.  

 

3.8.2. Procedencia de losanimales  

 

Se revisó la ficha de cada bovino que se tomó la muestra para determinar su lugar  de 

origen que ingresaron al Camal Frigorífico Municipal de Ambato para ser faenados. 

Donde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 

95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 

0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 • d = precisión (en su investigación use un 

3%). 
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3.8.3. Sexo del animal  

 

Se procedió a tomar las muestras de todos los animales que ingresan al  Camal 

municipal de Ambato, tanto machos como hembras sin distinción de género.  

 

3.8.4. Edad  del animal 

 

Los animales que ingresan al camal a ser faenados varía entre los 4 a 12 meses son 

bovinos jóvenes, de 13 a 36 meses son bovinos en etapa de reproducción y de 37 a 60 

meses de edad son animales de descarte e ingresas en menor cantidad.  

 

 

3.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA  

 

La información fue recolectada y se analizó estadísticamente en una matriz donde consta 

sexo, edad, procedencia, identificación del animal y de la muestra, se sistematizó en un 

archivo de Excel bajo el mismo formato para,el análisis de la información se  realizó 

mediante estadísticas descriptivas, cuadros con porcentajes, gráficos (pasteles), que 

permitió realizar valoración univariada, posteriormente se realizó la validación de la 

hipótesis, se aplicó análisis bivariado.  

 

3.10. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.10.1. Análisis crítico y discriminación de información sesgada 

 

Una vez recolectada la información se observó con detenimiento cada uno de los 

resultados obtenidos, todos los datos se sujetaron a la realidad.  
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3.10.2. Ordenamiento, tabulación y/o graficación  

 

Los datos analizados críticamente se ordenaron y tabularon donde consta procedencia, 

sexo, edad, prueba rosa de Bengala y el confirmatorio de Elisa Competitivo Directa. 

 

3.11. MANEJO DEL EXPERIMENTO  

 

3.11.1. Materiales 

 

Para realiza la recolección de las muestras se utilizó principalmente el equipo de 

protección individual (Overol, mandil, botas, guantes, cofia, casco,  mascarilla), para la 

obtención de las muestras, termo para el transporte de muestras, gradilla para muestras, 

tubos de tapa roja, vacutainer, capsulas del vacutainer, algodón desinfectante, hoja de 

campo, esferos, marcadores. (ANEXO Nº 4) 

 

 

3.10.2. Proceso para la recolección de la muestra sanguínea  

 

Los animales son ubicados en los corrales de recolección los cuales ingresaron 

paulatinamente por la manga para ser duchados y aturdidos, posterior a este procedimiento 

se procedió a la identificación del animal al azar, se registró sexo, edad, procedencia, se 

desinfecto el área yugular y se tomó la muestra de sangre 5cc con el vacutainer 

directamente al tubo de tapa roja previamente etiquetado, después de un tiempo 

determinado cuando la muestra está en temperatura ambiente se almacena en los termos de 

refrigeración para su transporte y llevarlos al laboratorio para su análisis correspondiente. 

 

 

 



49 
 

3.10.3 Procedimiento de análisis de laboratorio prueba Rosa de Bengala 

 

Después de tomar las muestras se procedió a transportarlas al laboratorio lo más 

rápido posible y con mucha precaución,una vez colocado el equipo de protección para 

evitar la contaminación o salpicaduras de los fluidos, se sacó el reactivo rosa de bengala de 

refrigerador para equilibrar a temperatura ambiente (18ºC a 25ºC) antes de utilizarlo, se 

procedió a sacar las muestras del termo se las colocó en la  gradilla,  después se desprendió 

las tapas de los tubos y  se colocó en la centrifuga  en la que permaneció 5 minutos para 

extraer el suero, se tomó las muestras de la centrifuga  se colocó en la gradilla en orden;a 

continuación  se rotuló la placa cuadriculada  de vidrio y  se depositó  30 ul del suero con 

la micropipeta en cada cuadricula de la  placa de cada una de las muestras, seguidamente 

se quitó el tapón al frasco del reactivo y se coloca el gotero calibrado, se puso una gota del 

antígeno rosa de bengala en cada muestra, se mezcló cuidadosamente el suero con el 

antígeno rosa de bengala utilizando un palillo de madera por muestra, se agitó la placa en 

forma rotativa durante 4 minutos se visualizó e interpreto el resultado de las muestras y se 

registró en las hojas de trabajo en la cual anotamos fecha, Nº de muestra, Código del  

animal y el resultado de las aglutinaciones.  

Las muestras son positivas cuando se forman grumos y negativas cuando la mezcla es 

homogénea sin grumos. 

Al finalizar el procedimiento se guardan las muestras que tuvieron mayor número de 

aglutinación es decir 1/200 para realizar la prueba confirmatoria y las demás son 

desechadas en frascos especiales con cloro para su destino final. 

 

3.10.4. Prueba Confirmatoria Para"ElisaCompetitiva Directa 

 

Después de haber realizado la prueba rosa de bengala y obtenido los resultados de 

las muestras, se procedió a realizar la prueba de Microelisa con las muestras positivas ≥ 

1/200. Tomamos una muestra de suero de los casos positivos y recubrimos los pozos e 
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incubamos  a 37ºC por un tiempo determinado .A continuación, añadimos un anticuerpo 

secundario, el cual reacciono con cambio el color después de laincubación realizamos un 

nuevo lavado con otro sustrato para retirar de los pozos y de la placa cualquier vestigio del 

conjugado no. La enzima reacciono con el sustrato y causo cambio de color en la solución, 

brindando un medio para medir la cantidad de conjugado después de cumplido el tiempo 

de incubación, añadimos un reactivo para detener la reacción sustrato-enzima y prevenir 

cambios adicionales del color. Finalmente, se efectuó la lectura de la placa en el analizador 

de ELISA en el espectrofotometro. Los valores de los resultados los usamos para 

determinar las cantidades de antígeno o anticuerpo específico presentes en la muestra. El 

espectrófotometroanaliza automáticamente e indica si es IgG o IgM según la unión 

antígeno anticuerpo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

                               TABLA Nº3 PRUEBA ROSA DE BENGALA  

 

ROSA DE BENGALA 

HEMBRA + MACHO + FALSOS  +  NEGATIVOS  TOTAL 

3 7 33 157 200 

 

GRAFICO Nº 1 ROSA DE BENGALA 

 

Fuente: Diego Ortiz (2015) 

ANALISIS 

 

Después de realizar el análisis encontramos que 157  animales son negativos al rosa 

de bengala correspondiendo al 79% correspondiendo al valor más alto siendo el  más 

elevado,33 animales son falsos positivos, el cual se reflejó el 17%  de los bovinos, los 

machos positivos corresponden 7 animales lo cual da el 3 %, las hembras positivas se 

encuentra en el índice más bajo con 3 y representando al 1%. 

HEMBRA +
1%

MACHO +
3%

FALSOS  + 
17%

NEGATIVOS 
79%

PRUEBA ROSA DE BENGALA 
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TABLA Nº4  PRUEBA CONFIRMATORIA DE ELISA  

MICROELISA 

MACHO IgM + MACHO IgG+ HEMBRA IgM+ HEMBRA IgG+ 

5 2 3 0 

 

 

GRAFICO Nº 2  ELISA COMPETITIVO POSITIVOS 

 

 

Fuente: Diego Ortiz (2015) 

 

ANALISIS  

En el  análisis de la prueba de Elisa competitivo observamos que los machos IgM 

positivos corresponden a  5 representando el valor más alto con  50 %, las hembras IgM 

positivas corresponden a 3 animales con un porcentaje del 30 %, los machos IgG positivos 

son 2 animales y representando el  20% y en hembras no se determina ningún caso positivo 

representando el 0 %. Lo que indica que no existe un proceso crónico de la enfermedad. 

50%

20%

30%

0%

PRUEBA CONFIRMATORIA ELISA

MACHO IgM + MACHO IgG+ HEMBRA IgM+ HEMBRA IgG+
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4.2. PREVALENCIA PUNTUAL 

𝑇𝑃 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

Total  de Animales  muestrados 
*100 

𝑇𝑃 =
10

200
*100 

TP = 5% 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar la fórmula de prevalencia puntual observamos que de los 200 animales 

muestreados, 10 son positivos a Brucelosis, dándonos un porcentaje global del  5%  de la 

prevalencia. 

 

4.3.  SEXO  DE LOS BOVINOS 

 

GRAFICO Nº 3 SEXO DE LOS BOVINOS POSITIVOS 

 

Fuente: Diego Ortiz (2015) 

6,2%

3,4%

SEXO

MACHOS

HEMBRAS
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4.3.1  PREVALENCIA POR SEXO (MACHOS) DE LOS BOVINOS 

 

𝑷. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔 =
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑶𝑩𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑴𝑨𝑪𝑯𝑶+

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐂𝐇𝐎𝐒
*100 

𝑷. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔 =
7

112
*100  

𝑷. 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒐𝒔 =6,2% 

 

ANALISIS 

 

Con respecto a la prevalencia por sexo encontramos que de los 112 machos analizados 7 

son positivos dándonos un porcentaje del 6,2% esto se debe a que en el camal ingresan más 

animales machos siendolos mayores  productores de carne a diferencia de las hembras.  

 

4.3.2. PREVALENCIA POR SEXO (HEMBRAS) DE LOS BOVINOS  

 

𝑷. 𝑯𝑬𝑴𝑩𝑹𝑨𝑺 =
𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑶𝑩𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑯𝑬𝑴𝑩𝑹𝑨+

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐇𝐄𝐌𝐁𝐑𝐀𝐒
*100 

𝑃. 𝐻𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 =
3

88
*100 

𝑃.  𝐻𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 = 3,4% 
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ANALISIS: 

 

         Podemos observar que de las 88 hembras que se tomaron la muestra, 3 fueron 

positivas obteniéndose un porcentaje del 3,4%. 

 

TABLA Nº 5 DE CONTINGENCIA DEL SEXO DE LOS BOVINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 6 CHI CUADRADO DEL SEXO DE LOS BOVINOS 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ANALISIS: 
 

 

X²c = 0,85 <  X²t = 5,9915 

 

De acuerdo a estos resultados se comprueba que el chi–cuadrado calculado es 

menor que el chi–cuadrado tabular, lo que corresponde a un valor no significativo, 

indicando que la enfermedad afecta independientemente a los dos sexos. 

 

 

SEXO NEGATIVOS POSITIVOS FALSOS 

POSITIVOS 

TOTAL 

MACHOS 87 7 18 112 

HEMBRAS 70 3 15 88 

TOTAL 157 10 33 200 

ESTADÍSTICO VALOR GL P 

CHI CUADRADO PEARSON 0,85 2 0,6552 

CHI CUADRADO MV-G2 0,88 2 0,6453 

COEF. CONTING. CRAMER 0,05   

COEF. CONTING. PEARSON 0,06   
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4.4.  GRUPO DE EDAD DE LOS BOVINOS JOVENES DE (4-12 meses) 

TABLA Nº7 BOVINOS JOVENES  DE (4-12 meses) 

  4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 12m TOTAL  

AMBATO 4 1 5 3 7 7 1 15 43 

QUERO 1 3 2 3 2 2 3 12 28 

PATATE 0 0 0 1 1 0 0 3 5 

PILLARO 0 1 2 0 2 0 0 2 7 

PELILEO 1 1 3 0 7 1 1 4 18 

CEVALLOS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

MOCHA 0 0 0 0 3 0 0 3 6 

TISALEO 1 0 0 0 2 1 0 2 6 

BOLIVAR  0 0 0 0 1 0 0 1 2 

PUYO 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

TOTAL 7 6 12 7 26 12 5 43 118 

 

4.4.1 PREVALENCIA POR GRUPO  DE EDAD (4 a 12 meses) 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂  4−12 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂

TOTAL DE POBLACION DE 4−12 MESES 
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
7

118
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 = 6% 

TABLA Nº 8  CASOS POSITIVOS DE 4 a 12 MESES  

 PROCEDENCIA  Nº  + 4 -12  MESES RESULTADO 

AMBATO 2 𝑃 =
2

118
*100 𝑃 = 2% 

           QUERO 2 𝑃 =
2

118
*100 𝑃 = 2% 

PELILEO 2 𝑃 =
2

118
*100 𝑃 = 2% 

CEVALLOS 1 𝑃 =
1

118
*100 𝑃 = 1% 

TOTAL  7  7% 
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 GRAFICO Nº 4  BOVINOS JOVENES DE (4-12 meses) 

 

 

Fuente: Diego Ortiz (2015) 

 

ANALISIS  

 

De acuerdo a la tabla Nº 8 se establece que el Cantón Ambato, Quero, Pelileo  

presenta  un 2% de animales infectados  entre 4 – 12 meses debido a que existe una 

gran afluencia de los animales de las diferentes partes ganaderas y de las ferias  

siguiéndole Cevallos con el 1%. Debido a que los animales que ingresan al faenamiento 

proceden  en su mayoría de estos cantones por ser una zona ganadera mayor y por la 

cercaníaa este centro de faenamiento. 
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4.4.2GRUPO DE EDAD DE LOS BOVINOS DE (13-36 meses) 

 

TABLA Nº 9BOVINOS DE 13 a 36 MESES DE EDAD 

  24m 36m TOTAL 

AMBATO 8 14 22 

QUERO 6 1 7 

PATATE 1 0 1 

PILLARO 6 3 9 

PELILEO 2 3 5 

CEVALLOS 0 0 0 

MOCHA 6 1 7 

TISALEO 1 1 2 

BOLIVAR  0 0 0 

PUYO 2 1 3 

TOTAL  32 24 56 

 

4.4.2.1. PREVALENCIA POR GRUPO  DE EDAD (13 a 36 meses) 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂  13−36𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝐴

TOTAL DE POBLACION  DE 13−36 MESES
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
2

56
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 = 4% 

 

TABLA Nº  10 CASOS POSITIVOS DE 13 a 36 MESES  

 PROCEDENCIA  Nº  + 13 -36  MESES RESULTADO 

PILLARO 1 𝑃 =
1

56
*100 𝑃 = 2% 

PUYO 1 𝑃 =
1

56
*100 𝑃 = 2% 

TOTAL  2  4% 
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GRAFICO Nº 5 BOVINOS EN REPRODUCCIÓN  DE (13-36 meses) 

 

Fuente: Diego Ortiz (2015) 

ANALISIS  

De acuerdo a la tabla Nº 10se representa la prevalencia en los cantones Pillaro y el 

Puyo con el 2% que corresponden a los animales entre 13 y 36 meses de edad y a que el 

número de animales procedentes de estas localidades y dentro de esta edad fue menor.  

 

4.4.3.  GRUPOS  DE EDAD DE LOS BOVINOS  (37 a 72meses) 

TABLA Nº 11 EDAD DE LOS BOVINOS ETAPA DE DESCARTE (37-72m) 

 48m 60m 72m TOTAL  

AMBATO 9 2 2 13 

QUERO 4 1 0 5 

PATATE 1 1 0 2 

PILLARO 0 0 0 0 

PELILEO 1 1 0 2 

CEVALLOS 1 0 0 1 

MOCHA 2 0 0 2 

TISALEO 0 0 0 0 

BOLIVAR  0 0 0 0 

PUYO 1 0 0 1 

TOTAL  19 5 2 26 
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4.4.3.1  PREVALENCIA POR GRUPO  POR GRUPOS  DE EDAD (37 a 72meses) 

 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝐺𝑅𝑈𝑃𝑂 37−72 𝑀𝐸𝑆𝐸𝑆 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝐴

TOTAL DE POBLACION  DE 37−72 MESES
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
1

26
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 = 4% 

 

TABLA Nº  12CASOS POSITIVOS DE 37 a 72 MESES  

 

 PROCEDENCIA  Nº +  37-72m RESULTADO 

AMBATO  1 𝑃 =
1

26
*100 𝑃 = 4% 

TOTAL 1  4% 
 

 

ANALISIS  

 

En el cuadro Nº 12 se representa a los animales entre 37 a 72 meses de edad que 

corresponde al grupo de descarte en donde, 26 animales totales 1 es positivo, 

perteneciendo al cantón Ambato lo cual representa el 4% de animales positivos ya que el 

número de animales faenados  que conforman este grupo etario fue menor que los 

anteriores. 
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TABLA Nº 13 DE CONTINGENCIA DE LA EDAD DE LOS BOVINOS 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 14  DE CHI-CUADRADO DE EDAD DE LOS BOVINOS 
 
 

 

 

 

X²c = 0,53 <  X²t = 5,9915 

Después de haber realizado el estudio respectivo se establece  que  el chi–cuadrado 

calculado es menor que el chi–cuadrado tabular, obteniendo un valor no significativo en  

relación al grupo de edad en los bovinos. 

 

4.5. PROCEDENCIA  DE LOS BOVINOS  

TABLA Nº 15 PROCEDENCIA DE LOS BOVINOS POSITIVOS 

PROCEDENCIA  

  Nº  

AMBATO 78 

QUERO 40 

PILLARO 16 

PELILEO 25 

CEVALLOS 2 

PUYO 6 

MOCHA 15 

PATATE 8 

TISALEO 8 

BOLIVAR 2 

TOTAL 200 

 

EDAD NEGATIVOS POSITIVOS TOTAL 

4 – 12 MESES 111 7 118 

13 – 36 MESES 54 2 56 

37 – 72 MESE 

TOTAL 

25 

190 

1 

10 

26 

200 

ESTADÍSTICO VALOR GL P 

CHICUADRADOPEARSON 0,53 2 0,7675 

CHI CUADRADO MV-G2 0,55 2 0,7599 

COEF. CONTING.CRAMER 0,04   

COEF.CONTING.PEARSON 0,05   
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4.5.1.  PREVALENCIA POR PROCEDENCIA  

 

𝑇𝑃 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑆𝑂𝑆 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝑈𝑁 𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅  

TOTAL DE LA POBLACION
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 =
10

200
*100 

𝑃 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 = 5% 

 

TABLA Nº  16 CASOS POSITIVOS SEGÚN LA PROCEDENCIA  

 

PROCEDENCIA  Nº  +   RESULTADO  

AMBATO 3 
𝑃 =

3

78
*100 𝑃 = 4% 

QUERO 2 
𝑃 =

2

40
*100 𝑃 = 5% 

PILLARO 1 
𝑃 =

1

16
*100 𝑃 = 6% 

PELILEO 2 
𝑃 =

2

25
*100 𝑃 = 8% 

CEVALLOS 1 
𝑃 =

1

2
*100 𝑃 = 50% 

PUYO 1 
𝑃 =

1

6
*100 𝑃 = 17% 

TOTAL 10  90% 
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GRAFICO Nº 6  PROCEDENCIA DE LOS BOVINOS 

 

 

Fuente: Diego Ortiz (2015) 

 

ANALISIS  

 

        Mediante el análisis porcentual de los datos recolectados se puede observar que la 

prevalencia  en la ciudad de Ambato en un  4 %, debido a que el camal se encuentra 

ubicado en esta ciudad y por facilidad de acceso del mismo,  Quero representa el 5%  de la 

prevalencia y  Pelileo  con el 8% de prevalencia, siendo cantonesganaderos aledaños al 

centro de faenamiento por lo  cual el número de animales faenados corresponden en su 

mayoría a estas localidades. 

 

 

 

4%
5%

6%
8%

50%

17%

PROCEDENCIA DE LOS BOVINOS  

AMBATO

QUERO

PILLARO

PELILEO

CEVALLOS
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TABLA Nº17  DE CONTINGENCIA DE PROCEDENCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA Nº18  DE RESULTADOS ESTADISTICO DE CHI CUADRADO 
 

 

 

 

 

X²c = 12,73  <   X²t = 16,9190 

 

De acuerdo a estos resultados pudo comprobarse que el chi–cuadrado calculado es 

menor que el chi–cuadrado tabular, resultando en un valor no significativo, señalando que 

la enfermedad se encuentra presenta independientemente de la procedencia. 

 

4.6.  RESULTADOS 

 

Después de realizar el análisis encontramos que 157  animales son negativos al rosa 

de bengala representando al 79%  y que corresponde al valor  más elevado, 33 animales 

son falsos positivos, el cual se reflejó el 17%  de los bovinos, los machos positivos 

PROCEDENCIA NEGATIVOS POSITIVOS TOTAL 

AMBATO 75 3 78 

QUERO 38 2 40 

PELILEO 

PILLARO 

MOCHA 

TISALEO 

PATATE 

PUYO 

BOLIVAR 

CEVALLOS 

TOTAL 

23 

15 

15 

8 

8 

5 

2 

1 

190 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

10 

25 

16 

15 

8 

8 

6 

2 

2 

200 

 

 

   

ESTADÍSTICO VALOR GL P 

CHI CUADRADO PEARSON 12,73 9 0,1753 

CHI CUADRADO MV-G2 8,49 2 0,4852 

COEF. CONTING. CRAMER 0,18   

COEF. CONTING. PEARSON 0,24   
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corresponden 7 animales lo cual da el 3 %, las hembras positivas se encuentra en el índice 

más bajo con 3 bovinos y representando al 1%. 

 

En el  análisis de la prueba de Elisa competitivo observamos que los machos IgM 

positivos corresponden a  5 bovinos representando el valor más alto con  50 %, las 

hembras IgM positivas corresponden a 3 animales con un porcentaje del 30 %, los machos 

IgG positivos son 2 animales y representando el  20% y en hembras no se determina 

ningún caso positivo representando el 0 %. Lo que indica que no existe un proceso cronico 

de la enfermedad. 

 

Al aplicar la fórmula de prevalencia puntual observamos que de los 200 animales 

muestreados, 10 son positivos a Brucelosis, dándonos un porcentaje global del  5%  de la 

prevalencia. 

 

Con respecto a la prevalencia por sexo encontramos que de los 112 machos 

analizados 7 son positivos dándonos un porcentaje del 6,2% esto se debe a que en el camal 

ingresan más animales machos siendo los mayores productores de carne a diferencia que 

las hembras, podemos observar que de las 88 hembras que se tomaron la muestra, 3 fueron 

positivas obteniéndose un porcentaje del 3,4%. 

 

De acuerdo a estos resultados se comprueba que el chi–cuadrado calculado es menor que el 

chi–cuadrado tabular, lo que corresponde a un valor no significativo, indicando que la 

enfermedad afecta independientemente a los dos sexos, a la procedencia y a la edad de los 

bovinos.  
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De acuerdo a la tabla Nº 8 se establece que el Cantón Ambato, Quero, Pelileo  

presenta  un 2% de animales infectados debido a que existe una gran afluencia de los 

animales de las diferentes partes ganaderas y de las ferias  siguiéndole Cevallos con el 1%. 

Debido a que los animales que ingresan al faenamiento proceden  en su mayoría de estos 

cantones por ser una zona ganadera mayor. Por la cercanía a este centro de faenamiento. 

 

De acuerdo a la tabla Nº 10se representa la prevalencia en los cantones Pillaro y el 

Puyo con el 2% que corresponden a los animales entre 13 y 36 meses de edad y a que el 

número de animales procedentes de estas localidades fueron menor que los anteriores. 

 

En el cuadro Nº 12 se representa a los animales entre 37 a 72 meses de edad que 

corresponde al grupo de descarte en donde de 26 animales totales 1 es positivo,  

perteneciendo  al cantón  Ambato lo cual representa el 4% de animales positivos ya que el 

número de animales faenados que conforman este grupo etario fue menor. 

 

Mediante el análisis porcentual de los datos recolectados se puede observar que la 

prevalencia en la ciudad de Ambato es un  4%, debido a que el camal se encuentra ubicado 

en esta ciudad y por facilidad de acceso del mismo, Quero representa el 5 %  de la 

prevalencia y  Pelileo  con el 8 % de prevalencia, siendo cantones ganaderos aledaños al 

centro de faenamiento por lo tal el número de animales faenados corresponden en su 

mayoría a estas localidades. 

 

Después de haber realizado el estudio respectivo concluimos que  el chi–cuadrado 

calculado es menor que el chi–cuadrado tabla, por lo cual se rechaza la hipótesis de trabajo 

y se acepta la hipótesis nula, Es decir “Prevalencia de Brucelosis es baja en el Camal 

Municipal Frigorífico de Ambato tomando en cuenta la edad de los bovinos”. 
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4.7 DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos después de realizar los análisis mediante  Rosa de Bengala 

y el Elisa Competitivo fueron que el Elisa es muy eficaz para el diagnóstico de la Brucella  

ya que interpreta los resultados mediantes la detección de Inmunoglobulinas puntuales de 

la enfermedad  dándonos un diagnóstico preciso. Concordando con Canon en su 

investigación en donde menciona que: La  alta sensibilidad y especificidad ha llegado a ser 

la técnica de inmuno-ensayo más utilizada, con aplicaciones para el diagnóstico serológico 

de rutina. Elisa de competición (ELISA) posee además otra ventaja: permite diferenciar 

animales vacunados de infectados mediante la determinación de Inmunoglobulinas. 

 

Según los datos que brinda el MAGAP en su documento de Programa nacional de 

control de  brucelosis bovina indica que la prevalencia de dicha enfermedad va de 1.97 a 

10.62 en el año 2009 en ciertas provincias de la zona andina donde se encuentra incluida 

Tungurahua; concordando con la investigación realizada donde la prevalencia se encuentra 

en un 5 % esto quiere decir que la enfermedad se encuentra presente en las localidades que 

conforman la provincia de Tungurahua. 

 

Según Jiménez en el año 2011 indica que la enfermedad presenta mayor afinidad 

por las hembras y que se aloja en el tracto reproductivo con mayor predisposición; por lo 

que no concuerda con mi investigación debido a que la mayor cantidad de casos se da en 

animales machos pero esto se justifica debido a que la mayoría de animales que ingresan al 

camal son machosya que son los mayores productores de carne con relación a las hembras. 
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4.8 VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS  

 

De acuerdo a estos resultados pudo comprobarse que el chi–cuadrado calculado es 

menor que el chi–cuadrado tabla, por lo cual se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta 

la hipótesis nula, Es decir “Prevalencia de Brucelosis es baja en el Camal Municipal 

Frigorífico de Ambato tomando en cuenta la edad, procedencia y sexo de los bovinos” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Mediante la prueba rosa de bengala se  logró analizar un total  de 200 animales  10 

bovinos resultaron positivosa brucelosis en el Camal Municipal de Ambato. 

 

 Se identificó la presencia de la enfermedad mediante la prueba confirmatoria Elisa, 

obteniendo,5 bovinos machos y tres hembras positivos a IgM, indicándonos que la 

enfermedad se encuentra en un estado crónico  y 3 animales machos  positivos a 

IgG en el cual la enfermedad se encuentra en un estado agudo.  

 

 Se estableció que la  prevalencia puntual es del  5% de animales con  brucelosis, 

acotando que según la procedencia la ciudad de Ambato tiene un porcentaje alto  en 

relación a los demás cantones por la ubicación del camal; en relación al sexo 

podemos mencionar que la mayor cantidad de animales q ingresan a ser faenados 

son  machos; con respecto a la  prevalencia en la edad podemos mencionar que los 

bovinos de 4 a 12 meses de edad que son animales en etapa joven, son los que más 

concurren a este sitio y los que mayor prevalencia presentaron. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 

 Se debería tomar muestras de todos los animales en igual número de procedencia 

sexo, edad, para verificar el estudio que se encuentran en las cabeceras cantonales, 

para disminuir la prevalencia de brucelosis e infecciones cruzadas en el personal 

que laboran en estos sitios.  

 

 Utilizar la técnica de Rosa de Bengala en el camal para prevenir el contagio en los 

trabajadores del Camal Municipal de Ambato 

 

 

 Realizar nuevas investigaciones de enfermedades como brucelosis Ovis, brucelosis 

suispara saber su porcentaje de prevalencia existe en el camal. 

 

 

 Realizar screening periódicos y la aplicación de pruebas como  las de tubo SAT, en 

el camal.  

 

 Obtener  pruebas confirmatorias, como el aislamiento y tipificación del agente 

causal, para su posterior conocimiento y reporte a las autoridades sanitarias 

competentes 

 

 Realizar los exámenes pertinentes a los animales sospechosos de presentar esta 

enfermedad para descartar o mandar a confirmar las muestras que podrían tener la 

enfermedad. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA  

 

6.1 TÍTULO  
 

Implementación de la técnica Rosa de bengala para el diagnóstico rápido y confiable en los 

animales destinados al sacrificio en el Camal Municipal de Ambato para disminuir la 

zoonosis en los trabajadores. 

 

6.2. FUNDAMENTACION  

 

La prueba de la Rosa Bengala o prueba del antígeno tamponado de Brucella, es una 

técnica rápida de aglutinación en porta para la detección de anticuerpos anti-Brucella en 

sueros animales. La suspensión bacteriana es reactiva tanto con anticuerpos IgG como 

IgM, siendo los primeros detectados más precozmente (infecciones sub-clínicas) y por un 

período más largo de tiempo (fase crónica) que con el procedimiento convencional de tubo.  

 

La determinación se efectúa ensayando la suspensión tamponada (pH 3,6) de 

Brucella coloreada con Rosa Bengala frente a los sueros problema. La presencia o ausencia 

de aglutinación visible es indicativa de la presencia o ausencia de anticuerpos en las 

muestras ensayadas. (Bionote, Inc. 2012). 

 

6.3. OBJETIVOS  

 

 Dar a conocer los beneficios del diagnóstico rápido de la Brucelosis Bovina, para 

su decomiso antes de entrar a faenamiento. 

 Aplicar la técnica de Rosa de Bengapara el diagnóstico de la Brucelosis (Brucella) 

Bovina  en el Camal Municipal de Ambato. 
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6.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 

Tiene una proyección no solo de salud pública sino también económica ya que con el 

diagnóstico específico de esta enfermedad se busca no solo erradicar o controlar la 

enfermedad sino también realizarlo con un método de diagnóstico rápido que permita la 

menor pérdida económica para el introductor.  

 

 

Que, de acuerdo a la Ley de Sanidad Animal, artículo Nº 2, el SESA es el responsable de 

establecer, formular, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de prevención, control y 

erradicación de la brucelosis de los animales domésticos en el territorio nacional.  

Que, la Brucelosis es una enfermedad de los animales domésticos y otras especies 

susceptibles, que afecta la capacidad reproductiva, ocasiona abortos y disminuye la 

producción lechera, lo cual ocasiona pérdidas económicas a los productores. La brucelosis 

ha sido diagnosticada en el país, y de acuerdo a la OIE, está considerada como una 

enfermedad de control oficial y de declaración obligatoria, es además una enfermedad 

zoonósica, que puede ser trasmitida de los animales enfermos a los humanos, mediante el 

consumo de leche, carne y productos crudos contaminados.  

 

 

Declarar obligatoria la denuncia de la sospecha o presencia de la brucelosis bovina, en 

predios, haciendas, granjas, ferias de comercialización y/o exposición, laboratorios de 

diagnóstico veterinario, u otro lugar del territorio nacional; las denuncias deberán 

realizarse en cualquiera de las oficinas del SESA a nivel de país. 
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6.5 IMPLEMENTACION 

 

6.5.1. Identificación de animales sospechosos en corrales  

 

Mediante un examen clínico, observando muy cuidadosamente todos los animales en los 

corrales de descanso, identificar cuáles podrían ser los posibles sospechosos a examinar, 

más detenidamente.  

 

6.5.2. Sujeción  

 

Se sujetará al animal de manera que permita tomar la muestra sin ningún peligro.  

 

6.5.3. Preparación del médico veterinario  

 

Tomar las precauciones necesarias, utilizando guantes al tomar la muestra, desinfectar la 

zona de la toma de muestra, teniendo preparado el material a utilizar.  

 

6.5.4. Toma de la muestra  

 

Se toma la muestra de sangre venosa de la vena yugular o de la caudal, por medio de una 

jeringuilla con aguja del número 18, previa a la desinfección y limpieza de la zona. Se 

vacía la muestra de sangre en un tubo vacutainer con anticoagulante, el mismo que se 

identificara en relación al vacuno, y anotar los datos en la hoja de campo.  

 

6.5.5. Diagnóstico mediante la técnica de Rosa de Bengala 

 

Tomamos una muestra de la yugular de los animales que se sospeche que presenten la 

enfermedad y luego llevamos a laboratorio para proceder a realizar los pasos respectivos 

para la realización del examen de Rosa de Bengala y luego interpretaremos los resultados. 
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6.5.6. Dictámenes y decomisos  

 

Se aplicaran los dictámenes o decomisos según la ley de mataderos, y basados en el criterio 

del médico veterinario y por la interpretación del resultado del antigentest kid. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1  HOJAS DE CAMPO  
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ANEXO Nº 2 UBICACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DE AMBATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 INSTALACIONES DEL CAMAL 
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ANEXO Nº 4 MATERIALES  

VACUTAINER  - CAPUCHONCAJA FRIA – TUBO DE TAPA ROJA 
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ANEXO Nº  5  INGRESO AL CAMAL  

 

 

 

 

ANEXO  Nº 6  ESTABLOS DEL CAMAL 
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                   ANEXO Nº 7  MANGA –DUCHADO DE LOS ANIMALES  
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ANEXO Nº 9 TABLA GUÍA PARA EL INGRESO DE LOS ANIMALES  

 

 

 

ANEXO Nº 10RECOLECCION DE LA MUESTRA 
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ANEXO Nº 11 TOMA DE LA MUESTRA DE LA VENA YUGULAR  
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ANEXO Nº12  PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA ROSA DE BENGALA  

 

RETIRO DE LAS TAPAS 
 

 

 

IGULAR LAS MUESTRAS  
 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ANEXO Nº 13 COLOCACIÓN DE LAS MUESTRAS EN LA CENTRIFUGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 14  COLOCACIÓN EN LA GRADILLA LAS MUESTRAS SALIDAS 

DE LA CENTRIFUGA 
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ANEXO Nº 16 NUMERAR LA CUADRICULA 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 17 EXTRACCIÓN DEL SUERO CON LA MICROPIPETA  
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ANEXO Nº 18 COLOCACION DEL SUERO EN LA CUADRILLA 

 

 

 
 

ANEXO Nº 19 COLOCACION DE UNA GOTA DEL REACTIVO ROSA DE 

BENGALA 
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ANEXO Nº 20 DISOLVER LA MUESTRA CON UN PALILLO  
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ANEXO Nº 21 MOVIMIENTOS CIRCULARES DE LAS MUESTRAS 
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ANEXO Nº 22 INTERPRETACION DE RESULTADOS Y REGISTRO 
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ANEXO Nº 23 DESECHO SEGURO DE LA SANGRE  
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ANEXO Nº 24HOJA GUIA 
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ANEXO Nº 25 RESULTADO DE LOS EXAMENES 
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ANEXO Nº 26 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO 

EN EL CAMAL 
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ANEXO Nº 27 CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO Nº 28 TABLA CHI-CUADRADO 
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