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1 N T R O D U e e 1 O N -



DETERMINACION DE LA ACCION TERAPEUTICA DE 10 ANTIBIOTICOS ANTE 

ORGANISMOS PATOGENOS AISLADOS DE PREPUCIO DE PERROS. 

INTRODUCCION:-

Cuando por primera vez el hombre cavernrcola logró que un can salvaje 

aceptara alimentos de su mano, comenzó una amistad única entre él y -

un cuadrúpedo. 

El perro ha sido adaptado a Jos usos y caprichos, así como al clima y 

a objetos correspondientes a la sociedad humana. Ha estado presente

de manera importante en las expresiones y pensamientos del pasado, 

también ha servido para fines prácticos. 

Su adaptabilidad a la sociedad lo ha hecho excelente compañero (6) 

como tal; es objeto de cuidadosa atención, por lo que un motivo de 

preocupación para Jos poseedores de perros ha sido la observación de

un catarro mucupurulento que fluye en forma casi constante procedente 

de la abertura prepucial (15) erróneamente llamado purgación o gono-

rrea (21) • 

. A la inflamación del glande y prepucio se le denomina Balanopostitis. 

(8) 
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El prepucio forma una vaina completa alrededor da la parte anterior -

del pene. La capa externa es de ordinario integumentaria, la interna 

de color rojizo y desprovista de glándulas. En ambas existen numero

sos nódulos linfáticos, principalmente en el bulbo del glande (24). 

La cavidad prepucial proporciona condiciones muy apropiadas para la -

proliferación bacteriana (25). 

Durante el período prenatal el feto se encuentra en un-medio estéril • 

Al nacer, la flora de la piel, del canal del parto y de las heces de

la madre determinan la invasión bacteriana masiva. De ello resulta

la rápida colonización del neonato. 

El tipo de tejido, la naturaleza de las secreciones y su eliminación, 

la acidez y alcalinidad tienen su misión en la protección éontra la

infección • 

.f.!ll: 

El revestimiento piloso- La capa de células epiteliales- Los fagocit~ 

tisulares de Jos tejidos profundos. 

MUCOSAS: 

La cubierta epitelial, el bañado constante de mucus. 
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TRACTO DIGESTIVO: 

Las células epltel iales y mucosas- La saliva- El jugo gástrico- El pH 

de los primeros tramos intestinales- El movimiento peristáltico. 

TRACTO GENITO URINARIO: 

Secreciones mucosas y lavado del tracto urinario y genitales por la -

orina. 

La vejiga urinaria evita la ascención de bacterias hacia los ureteres. 

Las glándulas reproductivas se hallan protegidas por tortuosos condu~ 

~ tos que las relacionan con el exterior (16). 

La flora normal de los animales domésticos no ha sido detalladamente

estudiada, de los informes obtenidós se deduce la semejanza con la 

del hombre (3). 

La alta incidencia de Balanopostitís supurativa, 75% (17) nos despertó 

el interés por investigar el padecimiento, tratando de determinar: 

1.- La proporción de animales afectados 

2.- El riesgo que represente como zoonósis 

3.- Sensibilidad In vitre de los gérmenes aislados en cada caso de 10 

antibióticos. 

fn la interpretación de las pruebas de sensibilidad In vitre debemos

recordar que son escencialmente '~didas Artificiales". Los datos re~ 
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didos por ellas dan solamente fluctuaciones aproximadas de acci6n inhl 

bitoria efectiva frente a los microorganismos. 

El único criterio absoluto de respuesta de microbios ante antibióticos 

es la Re~~e~t~ fllnlc~ del paciente cuando se administra el antibió

tico en las dósis adecuadas. 



M A T E R 1 A L ·-
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MATERIAL: 

DE LABORATORIO: 

Equipo y materiales indispensables de un laboratorio modesto (18). 

Medios y reactivos para la identificación microbiana (7). 

FARMACOLOG ICO: 

Diez antibióticos de Espectro amplio, medio y reducido (9) • 

BIOLOGICO: 

100 Canideos machos, 

GENERAL: 

El empleado en identificación de muestras, (18) e inmovilización de

pacientes. 



ME TODOS 
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M E T O D O S 

El trabajo se desarrolló en el Departamento de cJrnica para grandes y

pequeñas especies en colaboración en el Departamento de Bacteriologfa, 

ambos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia de la Univer

sidad de Guadalajara. 

Posterior al exámen clfnico del paciente, mediante desinfección del 

prepucio con Cloruro de Benzalconio (benzal) y exposición del pene, se 

obtuvo la muestra del fondo del prepucio. 

Se le agregó caldo nutritivo a cada tubo conteniendo el hisopo (7) in

cubandose 24 horas a 37 grados C. Se tomó 1 cm.3 y se diluyó en 9 mi. 

del mismo caldo a fin de uniformar la cantidad de inóculo, incubandose 

nuevamente. 

Se sembró cada muestra en los medios generales de: 

Gelosa sangre (7) 

Caldo tripticasa soya (3) 

Se hizo tinción de Gram investigando en los Gram (+) la prueba de la -

catalasa (18). 
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USO DE MEDIOS SELECTIVOS Y DIFERENCIALES: 

Los Gram (+) se resembraron en: 

Gelosa Sangre azida de sodio al 0.02% (7) y posteriormente en Agar nu~ 

e tritivo con 6.5% de Cl Na (13). Incubando 24 horas a 15 Grados rea-

!izando las pruebas de fermentaci6n de Manitos e hidr61 isis de la urea 

Para diferenciar de Entercocos. 

Gelosa sangre con 10% de Cl Na. (2) 

Qiferenciando entre estaphilococos pat6genos y apat6genos mediante: 

1.- Producción de hemól isis. 

2.- Fermentación del manito!. 

3.- Prueba de coagulasa 

4.- Pigmentación (13). 

Denominamos micrococos a las cepas saprófitas (16). 

Dextrosa Proteosa No. 3 Agar (7) con adición de Telurito de Potasio al 

1% y sangre. 

La presencia casi invariable de Bacillus nos permitió identificarlo co-

mo contaminante habitual. 

MEDIOS DE CULTIVO EMPLEADOS EN GRAM (-) 

Mac. Conkey (3) 

Resiembra -en: 

T S 1 

SfHHONS 
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UREA 

S IM (2) 

GELATINA NUTRITIVA (7) 

Con propósrtos de identificación bioquímica. 

Y en los azúcares: 

Manito! 

Rafinosa 

Ramnosa 

Sorbitol {7) 

Usando caldo base rojo de Fenal como medio base (3) 

Agar simple (7) 

Agar Chocolate (3) 

Y como medio de propagación Dextrosa Agar con sangre fresca (7). Y en: 

Glucosa 

Fructuosa 

Galactosa 

Mani tol 

Sacarosa 

Ma 1 tosa 

Lactosa (16) 

Y prueba de producción de lndól para hemophilus (18). 
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NOTA: 

En los medios preparados en que no era necesario su uso inmediato se Jr 

cubaron 24 horas para comprobar su esterilidad. 

DETERMINACION DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA: 

De los géneros aisládos ante 10 antibióticos, mediante un procedimien

to simplificado en tubos para la determinación de sensibilidad bacte-

riana a antibióticos (23). 

Sólo dos concentraciones de cada antibiótico son probadas. 

La concentración baja corresponde a un pronredio accesible de niveles -

sangurneos en la dósis terapeútica usual. 

La más alta concentración corresponde a la máxima o muy alta dósis. 

Las soluciones patrón de antibióticos fueron preparadas de concentrados 

deshidratados y estériles, de potencia conocida que se obtuvieron como 

preparaciones para inyección I.M. ó I.V. de la Farmacia Comercial. 

La prueba se desarrolló en el medio liquido Caldo Tripticase soya. 

PARAMETROS DE INTERPRETACION + 

la prueba es reportada como SENSIBLE. Si el crecimiento ocurre sola

mente en el tubo de control sin antibiótico. 

RESISTENTE. Si el crecimiento ocurre en los tres tubos. 

¡ )o,t)ÓERAbAHENTE RESISTENTE. Si el crecimiento aparec:e en el tubo de con

trol y el de baj.a concentración. 
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Los antibi6ticos fueron seleccionados considerando: 

1.- Espectro de acci6n 

2.- Indicaciones Clrnicas. 

ESPECTRO REDUCIDO 

Gentamicína 

Estreptomicina 

Penicí 1 ina 

Lincomi e i na 

ESPECTRO MEDIO 

Kanamíc ina 

Neomicina 

Eritromicina 

ESPECTRO AMPL 1 O 

Ampicil ina 

Cloramfenicol 

Tetracicl ina 



R E S U L T A D O S 
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RESULTADOS 

GERMENES AISLADOS DE PREPUCIO DE PERROS ( EN TOO % ) 

PATOGENOS 
NOMBRE GENER ICO PATOGENOS APATOGENOS FACULTATIVOS 

Bac i JI us 34 

Corynebacter i um 5 

• Estaphylococcus - 4 10 

Estreptococcus 3 4 

Escherichia 6 

Hemophi Jus 10 

Klebsiella 6 

Pseudomonas 6 

Proteus 5 

Salmonella 4 

No se desarrollaron 3 -

--

T O T A L 7 61 32 = 100 
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( en 100 % ) 

PORCENTAJE DE ANIMALES AFECTADOS DE BALANOPOSTITIS SUPURATIVA 

= 58 

Exudado Presente 

58 

Desarrollo bacteriano 58 

Sin desarrollo o 

Paciente con lesiones anatomopatolQ 
gicas. 

6 

Presencia de nódulos hiperplásicos 
con exudado 

42 

Exudado ausente 

42 

Desarrollo bacteriano 

Sin desarrollo 

Sin Lesiones 

Ausentes, sin exudado 

58 

"' 

39 

3 

1 

1 

! 
! 
1 
• 

1 

1 

1 

l 

10C 

= 100 

1 

1 
1 

1 

1 
"'. 100 

1 

1 

1 
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Gráfica - 1 

Resultados de \as pruebas de sensibilidad antímicro
biana ante~ antibiótico AMPICILINA 

( En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium 5.- io<lebsíella 

2-- Estaphylococcus 6·- Pseudomonas 

3.- Estreptococcus 

4·- Escherichia 

-2 3 4 5 

1·- Proteus 

s.- Salmonella 

6 7 8 
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30 

20 

10 

D Sensible Resistente Moderadamente 
Resistente. 
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Gráfica - 2 

Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante el antibiótico CLORAMFENICOL 

( En 100 °/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium 

2.- Estaphytococcus 

3.- Estreptococcus 

4·- Esch0richia 

~ 1 2 3 4 

D Sensible 1 
5 

'.).- Klebsíella 

6·- Pseudomonas 

7·- Proteus 

s.- Salmen ella 

6 7 8 

'R~sistente M o d~radamente 
Resistente. 
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Gráfica - 3 

Resultados de las pruebas de sensibil1dad antímícro
bíana ante el antibiótico F:STREPTOMICINA 

( En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium 5.- Klebsiella 

2.- Estaphylococcus 6.- Pseudomonas 

3.- Estrept ococcus 

4·- Escherichia 

1·- Proteus 

s.- Salmonella 

100 
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80 

70 

60 

50. 

40 

30 

20 

10 

D Sensible Resistente M o de radam;:-nte 
Resistente. 
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Gráfica - 4 

Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante el antibiótico ERITROMICINA 

( En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium 

2.- Estaphylococcus 

3.- Estrept ococcus 

4.- Escherichia 

3 4 

5.- KlebsíE:>IIa 

f>.- Pseudomonas 

7 · - Pro te-u s 

S.- Salmonella 

5 6 7 8 l. Jl¿sistente Mo"'e-r:Qda~~~n-}e 
Re:.ister>í·~. 
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Gráfica - 5 

Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante e\ antibiótico GENTAMlCINA 

(En 1000fa) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium 5.- Klebsiella 

2•- Estaphy\ococcus 

3·- Esrreptococcus 

4-- Escherichia 

1 2 3 

D Sensible 

4 '5 

6·- Pseudomonas 

7-- Proteus 

8·- SalmoneUa 

ó 7 8 

Resistente Moderadamente 
Resistente. 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

.. 

- 18 -

Gráfica - 6 

Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante el antibiótico 1-<ANAMICINA 

( En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium '5.- Klebsiella 

2.- Estaphylococcus 6·- Pseudomonas 

3.- Estrept ococcus 

4·- Escherichia 

1 2 3 

D Sensible 

7·- Proteus 

·a.- Salmonella 

7 

Resistente ModeradamentE 
Resistente. 
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Gráfica - 7 

Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante e\ antibiótico UNCOMIClNA 

{ En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium 'j.- Klebsíella 

2.- Estaphy\ococcus 6·- Pseudomonas 

3.- Estreptococcus 

4·- Escherichia 

1 2 3 

o Sensible 

4 ¡:: 
J 

1·- Proteus 

S.- Salmonel\a 

6 7 8 

Resistente Moderadamente 
Resistente. 
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Gráfica - a 
Resultados de \as pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante el antibiótico NEOMICINA 

( En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1 . - Corynebacteri u m lj.- K\ ebsiell a 

2.- Estaphylococcus 6·- Pseudomonas 

3.- Estrept ococcus 

4·- Escherichia 

3 D Sensible 

4 

1 

7·- Proteus 

a.- Salmonel\a 

7 

Resistente 

8 

ModeradamentE 
Resistente. 
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Gráfica - 9 
Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro
biana ante el antibiótico; PENlCILlNA 

( En 100°/o} 

Cada número representa un género bacteriano. 

1·- Corynebacterium '5.- ~lebsíella 

2.- Estaphylococcus 6·- Pseudomonas 

3. - Estrept ococcus 

4-- Escherichia 

D Sensible 

7-- Proteus 

e.- Salmonella 

Resistente Moderadamente 
Resistente. 
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Gráfica - 1 O / 

Resultados de las pruebas de sensibilidad antimicro-• ( 

biana ante el-antibiótico TETRACICLINA 
( En 100°/o) 

Cada número representa un género bacteriano. 

1-- Corynebacterium 1 · 

2.- Estaphy\ ococcus 

3.- Estrept ococcus 

4·- Escheríchia 

D Sensible 

5.- ~tebsíella 

6.- Pseudomonas 

1·- Proteus 

e.- Salmonella 

7 

Resistente 

8 

Moderadamentt 
Resistente. 
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DISCUSION: 

Los Canideos muestreados fueron animales aparentemente sanos de 15 ra

zas diferentes y edades fluctuantes entre 1 mes y 12 años. 

De las alteraciones de la capa interna del prepucio se encuentran nod~ 

litos de folículos linfáticos en perros de más de un año con catarro

prepucial crónico (17). Los nódulos por si mismos no son sintomáticos 

de Balanopostitis, se desarrollan de manera accidental (14). 

Se determinaron foliculos hiperplásicos de 1 infocitos en la submucosa

(21). Del prepucio de un buen número de los animales examinados, con-

juntamente con exudado abundante de color blancoazulado a verdeamarlllen 

to, más o menos claro o cremoso purulento, afectando a perros menores de 

1 año, la ausencia de exudano no significa que el perro este libre de 

gérmenes contaminantes. 

Las alteraciones anatomopatológicas encontradas en un número reducido de· 

casos fueron fundamentalmente úlceras de la mucosa, necr6sis, adherencias 

mucosa enrojecida e inflamada de manera difusa, erupción de numerosos no

dulillos y ligera hemorragia capilar, sin alterar notablemente el estado

de salud del paciente, los afectados mostraban poco sufrimiento e incluso 

aparentaban no sentir ningún mal€star (14). 

En los casos en que se encontro exudado, asr como en los que estuvo ausen 

te, se determinó una flora bacteriana semejante, lo cual explicamos de la 

siguiente manera: 
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La piel y mucosas hospedan siempre dos tipos de organismos: 

1.- FLORA RESIDENTE 

2.- FLORA TRANSITORIA 

Los miembros de la flora transitoria son de poca significación en tanto 

que la flora normal permanece sin alterarse, pero si sufre modificacio

nes, los organismos transitorios pueden responder aprovechando la situ~ 

ción, proliferan y llega~ a producir enfermedad (oportunistas). Los cg 

mensaJes pueden prevenir la colonización por bacterias patógenas (13) • 

La infección es debida principalmente a colonización de bacterias en el 

saco prepucial (12). 

El efecto protector de la flora normal, que va desde competencia a Ant~ 

gonismo, es considerable (2). 

Los miembros de la flora normal pueden causar enfermedad bajo ciertas -

condiciones, cuando se altera el modo de vida no invasivo determinado

por las limitaciones del ambiente (13). 

Existe un equilibrio entre la virulencia del gérmen y la resistencia -

del huésped. De romperse en favor de uno o en detrimento del otro, se

establecería la infección (2). 

De ahf que sea diffcll determinar si la enfermedad es el resultado de

Ja potencia del gérmen o de la debilidad del hospedador (16). 

En nuestro estudio solo se determinó el Género de los organismos aisl~ 

dos y en dos de ellos su carácter patógeno, dadas las limitaciones exi! 

tentes~ 
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Cuando no se determina la especie en la identificación Bacteriológica, 

el criterio a seguir para conocer si un organismo es saprófito o pató

geno es la observación de sTntomas clfnicos apreciables. 

Si consideramos que la necrósis licuefactiva de los tejidos demuestra

que la inflamación purulenta es una reacción rápida y violenta contra

organismos irritantes de escasa virulencia, el hecho de que se forme -

pus indica una fuerte reacción defensiva (22). 

Considerando lo anterior definimos como animales afectados a los que -

presentaron exudado. 

La respuesta inflamatoria que se produce en el sitio de penetración de 

un agente patógeno tiene un fuerte valor protector, los leucocitos ba

rren Jos tejidos lesionados, ingieren los microorganismos y detritus,

se desintegran y convierten en pus. 

Se producen alteraciones del pH. y de la tensión de oxTgeno contra los 

gérmenes patógenos. 

Células plasmáticas sintetizan anticuerpos que ayudan a la destrucción 

de Jos invasores. 

Si sobreviene una bacteriemia, la diseminación rápida del parásito y __ 

sus productos conduce a una rápida respuesta inmunitaria, que no se pr~ 

duce cuando el organismo patógeno se localiza (11). 

Debemos recordar que la acción inmunizante de una cepa patógena depende 

de que en su estructura antlgénica, el antTgeno parcial lnmunlzante es

té contenido en cantidades altas (10). 
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Se determinó que Balanopostitis supurativa es generalmente una infección 

local, que adquiere importancia patogénica cuando se asocia o deja de 

ser localizada, aunque pocas veces es causa del fracaso en la copulación 

(20), (19}. 

Considerando el hábito del macho de lamerse Jos genitales Inferimos que

Ja boca no constituye una vía de infección, dado que posee una flora se

mejante a la del prepucio y aun más, considerada normal (3) . 

Un porcentaje mayor del 5~/o de las orinas de perros normales contienen -

gérmenes, existiendo grandes posibilidades para una contaminación retró

grada del contenido vesical, la vía hematógena es menos frecuente (4). 

De los géneros bacterianos aislados, a excepción de hemophilus, todos in 

cluyen especies capaces de provocar una amplia gama de infecciones para

el hombre, la limpieza, higiene y manejo adecuado del perro .impiden la

diseminación de infecciones. 

La mayoría de los géFmenes que infectan al hombre no infectan a los ani

males y viceversa (11}. Dada la estrecha convivencia de la población ifr 

fantil con los canes, estos son capaces de causar enfermedades zo6genas, 

por lo que Balanopostitis debe tratarse como profilaxis, tanto para el -

niño como para el perro. 

Como tratamiento recomendamos el lavado del prepucio con soluciones antl 

sépticas suaves (20). Evitando el empleo de antis~pticos caústicos o 

irritantes. Aplicación de unguentos o pomadas antibióticas, pudiendo em 
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plear preparados para Mastitis o de Oftalmologfa. El uso parenteral de 

antibióticos esta indicado en infecciones asociativas o sistémicas {19). 

En Balanitis granular se usarán astringentes como el sulfato de cobre 6 

cristales del mismo en el área granular, lavando luego con solución sa

sina para eliminar el exceso de astringente (5). 

Fácilmente reincide la presentación de infección, aunque en algunos pa

cientes puede ser pasajera {1). Dependiendo de la respuesta individual 

post-infecciona!. los hábitos de lamido pueden predisponer la subsecu

ente reinfección, particularmente si el animal estuvo afectado de las -

glándulas anales, tonsilas, dientes o encías (19). 

De los resultados obtenidos en las pruebas de determinación de sensibi

lidad antimicrobiana, se encontraron grandes variaciones, por lo que, -

antes de utilizar ciertos antibióticos, se debe obtener un cultivo del

organismo infectante y determinar su sensibilidad ante un grupo de antl 

bióticos a ffn de elegir cual es el adecuado para el tratamiento. 

Evitando con esto el fenómeno de "Persistencia microbiana". 



• 

CONCLUSION 



28 

C ONC LUS 1 ONES: 

1.- La incidencia de Balanopostitis en la Poblaci6n Canina es de 1158%" 

Se considera Enfermedad Endémica. 

2.- No se aisló Neisseria. 

J.- Representa un riesgo de zoon6sis unicamente bajo circunstancias es

peciales, a través de soluciones de continuidad de la piel o de las 

mucosas, o cuando existe un microclima favorable para la presenta-

ci6n de infecci6n. 

4.- Debe evitarse el uso indiscriminado de antibióticos. 
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S U M A R 1 O 

Se realizó un estudio clfnico y bacteriológico de 100 perros machos elegl 

dos al azar, para determinar el porcentaje de animales afectados de Bala

nopostitis supurativa, el riesgo que representa como zoon6sis y probar la 

eficacia de 10 antibióticos In vltro. 

Mediante condiciones asépticas se tomaron muestras de la mucosa prepucial 

de cada perro, para sembrar posteriormente en medios diferenciales, de 

aislamiento y mediante pruebas bloqufmlcas determinar el género de las 

bacterias aisladas. 

De los resultados obtenidos encontramos que balanopostitis no afecta gran 

demente al perro, tiene Importancia patológica en !pocos casos. 

Representa un peligro de contamina~ión para el humano y una vfa de diseml 

nación de Infección para el perro, ~or lo que debe ser tratada. 

De las pruebas de sensibilidad antimicroblana concluimos que dada la gran 

variación encontrada, lo ~s recomendable es hacer pruebas antes de la 

aplicación de un antibiótico para evitar el desarrollo de resistencia. 
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