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RESUME

S describen algunas patoIogfas halladas en una fa na de 158
fiandu s. Al 40% de las aves se Ie ef ctuan hisopados intesti
nales y de v sfcula biliar, enviandolos al Area de Patologia y
Producci6n Avicola, Facultad de Veterinarja, Uruguay (FV).
Los hisopos son transportados en medios d pre-enriqueci
miento, procediendose segun la rutina para enterobacterias. Es
aislada una cepa de Salnzonella newport. Se sel ccionaron seis
higados, remitiendo los mismos al Laboratorio de Tuberculo
sis de la DILAVE Miguel C. Rubino", Los materiales fueron
inoculados, previa d scontaminaci6n, en medios sel ctivos.
Se efectua tinci6n de Zieh 1- eelsen, pru bas culturales y bio
quimicas identificaci6n por el metodo de Runyon. Tres ma
teriales presentan lesiones granulomatos s; cinco son bacilos
copia positiva (Bacilos Acido Alcohol Resistent s), y s a1s
Ian cuatro Mycobacteriun~ aviuln y un M. intraceflulare. Al
Laboratorio de Parasitologia (FV) son enviados 17 tractos di
gestivos, sometiendo el cont nido a suc sivas sedimentacio
nes hallandose: Deletrocephalus dilnidiatus, Monoecocestu
sp. y un c stodo aun no identificado. En las plumas es hallado
el piojo Struthiolipeuru .. Se enfatiza la importancia que
ti n n salud publica la presencia de Mycobacterium y Saln10
n !la. Por otra parte los parasitos enumerados plantean la ne
c sidad de su control.

Palabras Clave: Nandu (Rhea alnericana), Salud Publica,
Saln~onella.,M cobacteriun~, Para ito.

SUMMARY

The result of pathologic findings in 158 fiandues slaughtered
under official supervision is presented. Swabs from 40 % of
the birds were obtain d from intestinal tracts and gall bladders.

allnonella newport was isolated from them, Six livers w r
s lected three of them with granulomatous lesions. They were
s nt to the Tuberculosis Laboratory in th DILAVE "Migu I C
Rubino", The samples were decontaminated and inoculated in
selective media. A sample from each of the growing coloni s
was st in d with Ziehl-Neels n and biochemical and cultural
tests were done for identification with the Runyon method. In
three samples of them granulol11atous lesions were present. In
five ofthen1 Mycobacteriun1,were observed through Acid-fast
positive smears. Four samples were positive to Mycobacteriu171,
aviuln and in one of them M. intracellulare was isolated too.
From 17 compl te intestinal tracks sent to the Parasitology
Departm nt (FV) the following helminth s w re found:
Deletrocephalus din1idiatu , Monoecoce tu sp. and an
unidentified cestoda. From feathers a louse identified as

truthiolipeuru sp. was found. Because of the importance of
th bacteriologic I findings for public health, sp cial care must
b tak n in th future during the rearing p riod and during
slaughter to avoid risks. Also, the recorded parasites ris the
nec ssity of their control during rearing.

Key word: Nandu (Rhea arnericana), Public Health,
Saln~onella,Mycobacteriunl, Parasites.

TRODUCCIO
La crfa y xplotaci6n comercial del aves
truz tien una larga historia en Sur Afri
ca utilizandose tanto ]a carne asi como
una variada gama de subproductos don
de el cuero huevos y las plumas pos en
un alto precio n el m rcado.

En algunas r giones d America del Sur,
el nandu (Rhea alnericana) fu xplota
do por aborigen s asi como por los pri
meros colonos.

Actuallnente en nuestro pais exist un
marcado interes por desarrollar la crfa en
cautiverio d esta especie, si ndo una
alternativa rentable a otras produccio
nes agrop cuarias. En los ultimos fios
se han registrado y autorizado un num 
ro importante de stabl cimientos, qu
con vari da tecnologia y exito elllpr n
dieron esta actividad.

La faena de fiandu s n Uruguay se reali
za en plantas habilitadas y controladas

por 1Minist rio de Ganaderia Agricul
tura y Pesca (MGAP). La misma per
mite I estudio de un num ro important
de aves cuyo origen sta disperso d ntro
de la geografia nacional. Una de estas fae
nas fue uti Iizada para real izar este traba
jo, obteniendose materiales para estudios
b ct riol6gicos y parasitol6gicos. con
sidera que aves en edad de fa na (16 a 20
meses), han estado expuestas a los diD 
rentes agent s pat6g nos qu pu dan
presentarse en los establecimientos.
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Existen deficiencias en el conocimiento
del manejo y patologias d esta especie a
niv I nacional. Esto es debido a que en
decadas pasadas el nandu fue considera
do una plaga tanto para la agric-ultura
como para la ganaderia, no habiendose
reallzado ningun estudio a I r specto.

AI desconocimiento de las afcccioncs que
pued n tener los animales, se agrega que
el pasar los animal s de su t..,stado silves
tre a una cria n regimen de cautividad,
trajo como consecuencia la int nsifica
cion de la aparicion de dif r ntes pato
logias.

Los productor s informan de elevadas
mortalidades no sabiendose n la mayo
ria de los casos su causa. Las m yor s
mortandades se dan sobre todo durante
las tapas iniciales de la crfa. Surge en
tonces el int res por investigar las enfcr
medades de stas aves.

Las nfermedades parasitarias son uno
d los aspectos poco estudiados en est
tipo de produccion por 10 que I D par
tamento de Parasitologia d la Facultad
de Veterinaria recibe frecuent mente con
sultas referidas al diagnos1 icc y control
parasitario por parte de productor s y
tecnicos actuant s.

La informacion xistente en nu stro pais
sobr la fauna endoparasitaria del nan
du, citando las siguientes especies: De
letrocephalus dinlidiatu 1 Paradeletroce
phalus J1zinor (N matoda;, Strongyloi
dea), Vaznema zschokkei, (.~icariu unci
nipenis (Nematoda, Spiruroidea) Dichei
/ol1enta rheae (Nematoda, ilarioid a)
Capillaria sp. (Nematoda, Trichinelloi
dea), Houttuynia truthionis (C stoda,
Davaineida ), Monoecocestus sp. (Ces
toda, Anoplocephalidae) y Einteria spp.
(Apicomplexa, Eucoccidia) (19) (20).

El objetivo de esta investigacion s el
estudio de la situacion sanitaria del Rhea
an1ericana a traves de los hallazgos n
planta de fa na. Los prod uctores esta
ban interesados particularmente en aque
llas afecciones que pudi ran ser un pro
blema para la salud publica como tub r
culosis y salmonellosis.

Un interes tambien presente s I s
tudio de los parasitos int rnos y exter
nos ya que se realizan a I; saves trata
mientos preventivos sin un conocimien
to cabal de las caract risticas d 10 s mis-

mos ni el eventual impacto d su presen
cia en la produccion.

No exist informacion publicada sobre
las causas de decomiso durante la faena
d estas v s al ser la misma una pro
duccion a nivel industrial de reciente apa
ricion.

MATE~ESyMOCTODO

Los nim les fa nados (150 machos y
ocho hembras) provenfan de dos estable
cimi ntos y teni 11 16 a 20 meses de edad.
Su p so corpor I ib d 25 28 kg.

Salmonella

Para la busqued de alnlo17 /la, se to
nlaron al azar hisopados de int stino y
vesicul bi Ii r d 63 aninlal s. D las
mismas 25 corr spondieron intestino
delgado, 25 a intestino grueso y 13 a
vesicula biliar.

Los hisopados f eron transportados en
Caldo Lactosado (0,5%) colocandolos
en grupos de 15 por frasco. En ellabora
torio se incub ron las nluestras durante
18 a 24 horas a temp ratura de mesofi
los (37°C) post riormente fu ron sem
brados en m dio de cultivo de enrique
cimiento (Cal do Tetr tionato + V rd
Brillante). (16)

Luego d la incubacion s scnlbro en
medio par ai Iamiento y selectivos
Agar Mac Conkey, Agar Verde Brillante
( 16) y Agar LT4 (27), siend 0 incuba
dos por igu I ti mpo. Las colonias sos
pechosas se sembraron n m dios dife
r nciales para nt rob cterias (Triple
Azucar Hierro y Lisin ). Dado el com
portamiento d la c pa obt nida n la
bioquimic ,se r mite al C ntro Nacional
de SalmoneII ,Instituto de Higiene Fa
cultad de M dicina para su studio.

Tuberculosis

La pr s ncia en 6 higados de Iesiones
granulolnatosas durante la faena, deter
mino que I Insp ccion Veterin ria de
Industria Animal los remitiera al Labo
ratorio de Tub rculosis de I OJ .LA. YE.
"Miguel . Rubino".

Los materiales d scontaminados previa
Inente con acido 0 ' lico al 5 0,lc, de acuer
do con el metodo de Tacquet, se inocula
ron en los m dios d cultivos de Lowens
tein-J ns n y Ston brink incub 'ndos a
37°C y 45°C durante dos mes s para per-

mitir el desarrollo d colonias d myco
bact rias (28).

La tecnica de tincion utilizada fue d Zie
hl-Ne Is n (5). Las pruebas bioquimicas

mpl adas par identificacion fueron:
niacina, reduccion de nitrato, catalasas
(22°C y 68°C), hidrol isis de Twc n (5 y
10 dias), y telurito de potasio al 0.2 %
(3 y 5 di s).

S real izaron pruebas cu Iturales de cro
mogenicidad y fotocromogenicidad uti
Iizandose los metodos de b ci loscopfa y
i lamiento, descriptos por el Centro

Panamericano de Zoonosis (OPS/OMS).
La identificacion se real izo s gun los
metodos descriptos por Runyon et al.
(5)(22).

Parasitosis

En la fa na s el igi ron lazar 17 tractos
digestivos, estos fu ron trasladados r 
frigerados allaboratorio. En la planta se
revisaron pI umaj s (de al s y carcasa)
buscando ectopanlsitos, los artropodos
hall do fueron remitidos I I bor torio
en alcohol 70°.

D acuerdo a la anamnesis las aves ha
bian sido dosificados con Fenbend zol
dbs mes s y m dio atras.

En el I boratorio se xaminaron los dis
tintos sector s del tracto dig stivo. Lu 
go de retirar los parasitos visibl s a sim
ple vista, I contenido de cada uno d
dichos organos fue sometido a la tecnica
de sedimentacion simple hasta obt n r
un sedimento oscuro y sobrenadant cla
ro, examinandose bajo lupa stercosco
pica dicho sedimento (21).

Se monto en preparaciones permanentes
una part de los h Imintos y artropodos
colectados con la finalidad de posibilitar
su identificacion taxonomica.(13)

RESULTADOS

Salmonella

En los hisopados de int stino y vesicula
biliar s aislo un cepa con las sigui ntes
caracterfstica : pequ no bacilo Gram
negativo, movil, que se comporta bio
quimicament como representante del
genero a/nlone/la. Som tida a caract ri
zacion de serovariedad en el Instituto
N cional de Refer ncia, se comporta
como una cepa d SalnlO/1 lla ne} port.
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Mycobacterium

D un total de seis hfgados proc sados,
tres de 110s con Iesiones granulomato
sas, solo uno fue baciloscopia negativa,
los 5 restantes fueron baciloscopla posi
tiva con pr sencia de bacilos- Acido
AlcohoI- r sist ntes (B.A.A.R). En cua
tro muestras se aislaron cinco c pas de
Mycobacteriunl: cuatro M, aviUl1Z y un
M. intracellufare (Grupo III de Runyon).
D un mismo nlateriaI se aislaron dos
cepas difer nt s : M. aviU111 y M. intra
cellular.

Parasitosi

De los 17 tractos dig stivos examinados
cn busca de endopanlsitos, 10 (e158.8%)
presentaron helmintos en su intestino,
si ndo el estomago negativo en todos los
casos. Los parasitos identificados corres
pondieron a: Deletrocephafus dinlidia
Ius ( matoda, Deletrocephalinae), Mo
noecoce tus, sp. (Cestoda, AnopIoce
phal ida ) y un cestodo aun no id ntifi
cado (21 )(25)(26).(El Cuadro 1 resume
los resultados obtenidos)

Se analizo la materia f cal de recto en
seis de los animaIes examin dos pOI' nl 
dio de t' cnicas coprologicas de flotacion,
encontrandose en cuatro de elIos hueyos
de Deletrocephal inae; no observandose
ooquist s de coccidias. Se practico una
tecnica coprologica de s dimentacion
sobre un pool d las mencionadas mues
tras f cales, obs rvandose huevos de
Del troc phalinae.

Cuadro 1.

Ejemplar de andu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El examen de las plumas n la planta de
faena pennitio comprobar que todos los
jemplares estaban abundantem nte pa

rasitados por piojos, stos corr spon
dieron al gen ro Sruthiolipeures (Insec
ta, Mallophaga). (32) Es de importancia
destacar que este es el prinler registro de
este gen ro p ra el paIs.

DISCUSION

Dentro dig' nero abnonella la serova
riedad newport, integra el cuadro de las
10 mas frecuentemente aisladas a partir
de animal s en los Estados Unidos du
rante el ano 2001 (14).

Lac 0 ntam inc ion con Sal /11 011 elfa
newport n los nandues pudo ten r va
rios orfgenes, una posibilidad es su pre
sencia en alguno de los ingr dientes que
componen el linlento conc ntrado que
s suministra a las Yes. Tom ndo como
jemplo los report s d los Estados Uni

dos sobr la frecu ncia de su aislamiento
en ganado yacuno, podria sospecharse
d la harina de carne (11). EI aislamiento
d abnone/fa en ingredi ntes de alimen
tos para animales s un hecho constata
do en Uruguay (8).

Otra altern tiva de contamin cion podria
s r la alfal fa que s sUlninistra a las aves,
los brot s de la misma producidos para
consumo humano han sido fuentes de
contaminacion en varias oportunidades.

Fin Imente la practica recom ndada en
nuestro medio de suministrar a las aves
estiercol de caballo con I obj tivo d

Parasitos

"'Nematodos Del troeephalinae

Monoecocestus sp.

Nematodos Del trocephalinae

Nematodos Deletrocephalinae

N matodos D 1 trocephalina

Nematodos Deletrocephalinae

Nematodos Del trocephalinae

N matodos Deletrocephalinae

Nematodos Del troe phalinae

Cestodo sin identificar

dotarlas d una flora int stinal pudo
tambien ser la causa considerando el ais
lamiento de este s rotipo en la especie
(14).

Con respecto a 1a tuberculosis aviar, ' sta
posee una amplia bibliograffa ya s a en
animales donlesticos, si Ivestres n cau
tiverio y de vida silvestre (3) (10 )(12)
(30) (31) aviunl s una mycob cteri
que se encuentra present en el ambien
te, siendo dificil de controlar debido al
comportami nto de muchas aves trans
misoras como s el caso de las sp cies
migratorias (12). Los hallazgos de M.
aviunl en animal s silvestres se conside
ran fr cuentes, pOl' ejemplo Mc Diarmid
informo la af ccion generalizada de tu
berculosis en ciervos rojos que viYI n 1i
bremente en Escocia (17). Otros h rbf
voros cOlno la c bra son susceptiblcs al
bacilo aviar, esto fue demostrado por
Lesslie, qu' descubrio un brote de tuber
culosis vial' n un rebano de cabras, e 
tas presentaban lesiones n hfgado y
bazo (15). En otros animales n cautiY 
rio como los visones en los Paises Bajos,
se diagnostic6 tuberculosis avi r (12) .

En Uruguay Saenz & Errico (1984) en
un estudio sobre 250 ganglios aparente
mente nornlales de cerdos, aislaron 14
cepas del complejo M. avh/JJ1. Tan,bien
de c rdos con I siones granulomatos s
Errico & B rmud z (1980) aislaron de
207 muestras, 158 cepas d mycobacte
rias, e] correspondi ndo 131.7 % M.
aViUl1l. En dos estudios de mycob cte-

Localizacion

Intestino delgado y ciego

Intestino delgado

Intestinos d 19ado y glueso

Intestinos d 19ado y grueso

Intestino glueso

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado

Intestino delgado
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rias aisladas en el Laboratorio de Tuber
culosis de la DILAVE, el porcentaj del
20 % de c pas aviar s se habia manteni
do en un perfodo de 20 anos. Tambien en
Uruguay en un parque zoologico s diag
nostico tub rculosis aviar en una cabra y
n un faisan de collar (2)(3 )(9)( 10)(23)

En parques zoologicos las d scripciones
de hallazgos de M. aViUI11. fu ron rele
vantes, aislandos el agent de una grulla
, una paloma si Ivestre varias especies
de faisanes gansos, patos, algunas esp 
ci s de gaviotas de mar, un cisne y tam
bien de nandu. Las lesiones intestinales
de esta ave corr dora pr sentaron gran
cantidad de bacilos acido-alcohol-r sis
tentes (12) Sanford et al. (24) en Canada
en nandues d granja, aislaron una cepa
del complejo M. aviunz (MAC) d lesio
nes granulomatosas h paticas, el mismo
hallazgo 10 hici ron Val nte & Tacconi
en 1talia (31).

Estas caract risticas se presentaron en
los higados estudiados, donde se aisla
ron cuatro cepas del complej 0 M. aviun1.
(MAC), y una cepa del grupo III de Run
yon, M. intracellulare. Un texto clasico
de nferm dades de las aves, menciona a
Uruguay como un pais donde la tubercu
losis es comun en aves (7). ~~o obstante
esto a nivel industrial su diagnostico es
un hecho excepciona1. Su presencia pa
rece restringirse s gun las resultados de
la policlinica aviar d la Facultad de Ve
t rinaria, a las aves que habitan I entor
no d los establecimientos de campo. Ya
que ste grupo d animales viven en se
micautividad, alimentandosl.~ principal
mente de deshechos, la pre encia de
MycobacteriuI11 es muy fr cuente. Po
drfa especularse que los nandues fueron
contaminados a partir de gall inas de tras
patio durante las primeras etapas inicia
I s de esta industria.

A nivel humano el complejo aviar tome
importancia debido a la presencia de este
grupo de cepas en heces s Gas de aves,
agua y el ambiente, no enco trandose un
contagia int rhumano (1). La pandemia
de VIH- SIDA hizo posible en portado
res y enfermos una gran prevalcncia de
M. aviunl (18). Un muestreo realizado
en las ciudades de Atlanta y Houston
(EEUU), mostro que estaba pr sente en
el 40 % de las infeccion s secundari s de
estos pacientes. Su incidenci se redujo

con el uso de drogas retroviral s a
1/1 OO.OOO/ano, segun datos d 1ano 2001.

De acuerdo a la bibliografia, s impor
tante 1a resistencia a los antimicrobianos
del complejo MAC (4)(18).

En Argentina y Uruguay shan realiza
do estudios sobre bacilo tuberculoso
aviar en poblaciones humanas de alto ries
go, como ser trabajadores rurales, indus
tria frigorifica y metal urgicos, donde la
mayoria d las c pas aisladas fueron r 
sistentes a la casi totalidad d los anti
bioticos uti Iizados: ison i zida, estrepto
micina acido paraanlinosalicflico (PAS),
et mbutol y rifampicina (*)(6)(29)(33).

En cuanto a los hall zgos parasitologi
cos, s de sen lar la prevalencia relativa
mente alta (casi un 60 %) de tubos dig s
tivos parasitados, y mas teniendo en
cu nta que los ani ales h bian sido do
sificados dos Illes s y m dio antes.

Resulta elev da la frecuencia de n mato
dos Deletroc phalinae, pr s ntes en 9 de
los tratos digestivos (53%) y n g neral
en num ros bastante 1evados 10 cua] no
es sorpr ndente dado el cicIo directo de
stos parasitos. E tos n matodos pre

sentan una capsuI bucal tipica de es
trongilido, con el mentos vulnerantes,
por 10 que es muy probable qu jerzan
una accion lacerant y anemizante sobre
su hosp d dol'.

MOlloecoce tu es un cestodo anoploce
f{dido como todos los cestodos de esta
fanlilia ti ne cicIo indir cto con un aca
ro oribatido conlO hosp dador interme
diario. Dada la ubicuidad de ste tipo de
acaros en las pasturas, los anoplocefal i
dos suel n presentar una epidemiologia
mas caract rf tica de p r'sitos de cicio
directo que indir cto.

EI otro ej rnplar de cestodo hallado no
s corr sponde con los generos que con
mas frecu ncia s citan en la literatura
parasitando I n ndu (26) (Houttynia y
Monoecocestus), y su identificacion ge
nerica aun no ha sido dilucidada.

La abundante presencia de piojos masti
cador s en el pi umaje de todas las alas y
carcasas examinadas plantea un punto de
al rta, pues estos pu den a~ ctar tanto
la comercializacion de las plumas, como

(*) Comuni cion p rsonal.

(dado su efecto irritativo) la ganancia d
peso de los anim les.

Aunque ignoramos muchos hechos bio
logicos r lacion dos con estos parasitos
(periodo prepat nte, potencial biotico,
posibles migraciones antes del estableci
miento en su habitat definitivo, etc.) es
razonable p nsar qu ,ademas de un pro
grarna de dosificacion, sea necesario la
implernentacion de un manejo adecuado
con el fin de optimizar su control.

CONCL SIONES

Para 11 var a cabo con ' ito la produe
cion de esta especie d b rein aplicar e d
inmediato m didas d control, prey n
cion 0 err dicacion segun el easo de las
afecciones con capacidad zoonotica como
10 son Salmonelosis y Tuberculosis.
En el caso de a!Jnonella es important
realizar tratamiento termieo dial imen
to concentrado conlO se efectua en otras
aves. Las medidas de manejo complemen
tarias podrian ser: mantener separados
los animales de difer ntes edades, com
batir ro dores, impedir el contacto di
r cto 0 indirecto con otras espceies por
tadoras potenciales, etc.
En cuanto a la tuberculosis d beran s 
guirse los criterios gen rales aplicados
con otras espeei s: identificacion y li
minacion de los nim les nfermos. Para
ello es importante validar par el nandu
1a prueba intradermiea con tub rcul ina
(aviar), 0 las qu se realizan con suero 0

sangre ent ra
La elevada pres neia de h lmintos en
animales procedentes de un stableci
miento gu real iza Igun tipo d manejo
parasitario, senala la n cesidad de pro
fundizar los estudios referent s a I bio
logia de estos parasitos, los probables
perjuicio que ocasionan n las explota
ciones yeventual s medid s d man jo
que compl menten y optimicen los pro
gramas de dosificaci6n. En 10 rcferente a
los piojos, la gran intensid d de infest 
cion por parte de los mismos indica Ja
conveni neia de realizar tratami ntos tcn
dientes a su control.
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