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INTR.ODUCC ION. 

Tomando en cuenta que la Industria Av1cola en -

nuestro pats, jtega m papel inportante en la economia peC1J!. 

ria, ya qte para el presente afio, Paredes (1973) (20). Estima 

ma producci6n de 290 millones de pollo de engorda y 62 millo 

nes en gallina productora de huevo para cmsuno. Hemos CCI1Si

derado iDportante la realizaci6n de este estudio, con el mi
co fin de conocer m poco mis a fondo m problem (enteritis}, 

qua causa aermas en la ecmonda pecuaria del pais. 

ANTECEDENTES.-

La enteritis es ma inflamación del tracto in-·

testinal Runnels (1968) (25). 

La etiologta de las enteritis es variable, pu-

diendo ser desde aliamtos fibrosos, algmos nedicanentos (sul 

fas y antibióticos), agentes quimi.cos (nercurio, arsénico), ger 

aenes virales, parAsitos, hongos y bacterias. 

Las enteritis estan clasificadas de acuerdo al -

~ter del exudado o de la principal alteraci6n que se pres~ 

tª en el tracto intestinal CCliO reaccit'in a la irri.taci6n.. (25) • 
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INI'ERITIS CATARRAL. 

La enteritis catarral.aguda es·el tipo 1Ms mde 

rado de inflamaci6n en el tracto intestinal y el moco es el --

principal constituyente del exudado. 

Se ha diagnosticado enteritis catarral, en po-

llos que se al.i.mntan con raciones altaS en fibra, tallbién la -

podemos encontrar en Salmonelosis pullorun, Bies ter (1964) (S), 

Reis 1 Nobrega (1952) (24), Sal.monelosis gallinarum (S) (24), -

pasteurellosis (S),Larios (1974) (17), Botulismo (24), colibaci 

losis, Garcia (1973) (lO) y en algunas ocasiones laringotraquei 

tis (24). Algmos céstodos como la Railletina echinobothrida, -

pueden causar este tipo de enteritis, as! como la enfermedad de 

Newcastle (24), causa este tipo de enteritis y a nivel de duode 

no. 

ENI'ERITIS SUPURATIVA. 

O enteritis puruÍenta, es tná inflamaci6n del 1.!!_ 

testino en la cual, el pus es el principal cmstituyente del exú 

dado (25). 

La Salmonelosis pullo~ Salmonelosis gallina-

run (5,24, 25,) estreptococos y Shigellas son causas etiol6gicas 

principales de este tipo de enteritis. Se ha encontrado también-
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tambi~n en pasterellosis (S) (17) • 

.Así como la enteritis catarral, es a menudo difí 

cil diferenciar si el material en la luz intestinal es pus o si

es alimento parcialmente digerido (25). 

OOERITIS HEMJRRAGICA.-

La enteritis hemorr4gica es ma inflamacit.n in-

testinal, en el cual los principales constituyentes del exudad9 -

son los eritrocitos (25). 

Esta forma de enteritis es causada por irritan-

tes ~ severos, ya sea de tipo quimíco, viral, parasitario, baE, 

teriano, o bien por toxinas. González (1971) (11). 

La enfermdad de Newcastle, laringotraquei tis, -

san enfermedades de tipo viral qm nos van a causar hemorragias

en la mucosa del intestino delgado (S) (24). 

La intoxicación por sal nos va a producir ma e!!: 

teritis con herorragias copiosas o reducidas en lugares distintos 

a lo largo del intestino. 

· Las infestaciones por coccidias, al invadir el -

epitelio intestinal, producen enteritis de tipo hemorra.g:i.co. {S) 

(24). 

En aflatoxi.cosis, encontramos congestión, hemorra 

gias leves en algt.llos casos y muy marcadas en otros, las hemorra-
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gias. se .cira:u:scriben a la.JJillCosa y-submucosa,._:-eomo lo .mencicna 

González (1971) (11). 

Tanbién en Salmonelosis gallinarum vamos a en~ 

trar enteritis henx:rrrági.ca y ocasionalmente ulceras mAs graves

en duodeno. E!.i pasteurellosis algunas veces encontramos hemorra

gias petequiales subcerosast siendo más severas a nivel de duo-

deno (S) {24). En botulismo y en Estafilococosis ocasionalnlmte 

se observa enteritis hemort4gica. En estreptococosis el intesti

no se encuentra ccngestionado principalmente a nivel de duodeno, 

donde frecumtemente se observan equimosis {S) (24). 

F.NrERITIS ULCERATIVA.-

La enteritis ulcerativa es ma inflamación bacte-

rial aguda, en. aves jóvenes, caracterizada por brote repentino y 

m incre:uento ra¡>ido de la mortalidad. Pedcham (1972) (15). ~Sf! 

fortmadarnf:nte lbs agentes etiológicoS,· no h8n sl.do identifica.:._ 

dos~ Davis/Br<Mn/ÍJÓ\e (1971) (8). Bass (1939). Peckham {1959-1960) 

aislaron m ge~n Granpositivo, bacilo_largo;,·y qte.":fonna espQ-

ras, peTO- no ha sido clasificado •. Davis (1971:)~ (-7) y:·Peckh.am (1972} , . 

. (,15) obsenrar~!. que cuando .ma parvada de pollos.·: es -afectada,·--

1,JSua1nente .se· encuentra asociada- con -tll b:rote ·de. ccx:ciQiosis •. :·tLas 

cocci.dias· cre.:n lesiones, p~endo.\lQél:_cmdici6n-~r(;bi~·--

~-;. -; ~ '', 
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PA'.fOG3NICIDAD.- La enfernedad mas frecuente en pollos jóvenes,

entre las cuatro y doce semanas (7) (8) (15). La nárlma rorta

lidad en los pollos se observan en las primras tres semanas de 

haberse iniciado tm brote y de enfenoodad rara a veces se vuelve 

cronica, a renos que se encuentre involucrada algma coccidiosis, 

Davis (1971) (7). Se poode transmitir ra¡>idam:mte por la inges-

ti6n de alimentos contaminados por heces infectadas (7) (8) (15). 

Cbservaciones de aves l'lltErtas en casos aguios, no pr~ 

sen tan signos preliminares. 

Las aves general.nente se encuentran en buen estado de 

came, con aliiOOnto en buche; los s:fntomas muestran lo siguiente: 

Indiferencia, encorvamiento, con ojos entrecerrados -

con plumas opacas y erizadas. En aves afectadas por ma semana o 

mas, se encuentra tma atrofia marcada de mQsculos pectorales has

ta emaciarse (15). Se encoontran con la actitud clásica de "ave -

enfenna". Los pollos se encuentran sedientos y se observan signos 

de diarrea (7). Las bajas son entre el 2 y el 10% (15). 

Las lesiones generaliOOnte en casos agudos se observan 

a nivel de duodeno, y en casos crOnicos, se llegan a observar a -

todo lo largo del intestino incluyendo los sacos ciegos. El tipo 

de lesiones son ulceras ctbiertas por ma mnbrana di.fteroide y -

ocasional.nlmte perfora el intestino. Algwas veces se pueden ob-

servar lesiones en htgado variando desde puntos amarillo-necrOti-
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cos, hasta grandes áreas afectadas (7) (8) (15). 

Lesiones ulcerosas en intestino. tanbién las va-· 

ms a encontrar en Newcastle, en la zona contigua a laS placas 

lJnfoi<les del intestino, incl\.lfCDdo las amtgdalas cec.ales (S)# ... 

• nsp siJI'dfic:ativo. 'f2111.til.a n ~bis .. ~ oca
sionalJnen te podemos encontrar ulceras graves en duodeno (24).. -

Eventualmnte se puede observar ma enteritis ulcerosa y nOdu ... -

los en viruela (24) • 

ENI'ERITIS NECROriCA.-

La enteritis necrOtica es una inflamaciOn del -

tracto intestinal, en el cual el canbio principal es la necro

sis del epitelio intestinal y de los tejidos subyacentes, Ru-

nnels (1968) (25). 

La enteritis necfotica en aves ~sticas :fu! -

descrita por prinera vez por Parish (1961), qui~n consideró al 

Clostridium Welchii (Cl. perfringens) como genren etiológico • 

de la Enteritis Necr6tica en pollo de engorda (7), Nairm/Bam-

ford (1967) (19), He:lnboldt and Bryant (1971) (13), Long (1974) 

(18) (15). 

Dietas altas en energia usadas en pollo de engo!. 

da y el estasis del intestino son factores contribuyentes (7) -

(18) (19). También en Enteritis Necr6tica se ha encontrado en -
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JllUChos casos la coccidiosis asociada (3) (7) (13) (18). 

Los pollos comienzan a afectarse entre las Z 

y 3 semanas de edad ( 7) en un periodo q-oo afecta entre los 14 y 

7~ di:as, con m pronedio de SO días de edad (7) (13) (15) (18)

(19). No se han observado datos precisos de moroilidad debido a 

la rapida mortalidad de las aves afectadas (13) (18). El curso~ 

de la enfel'D!dad es acerca de 7 d!as y la mortalidad es usual-

mente entre 1 y Z\ (7); Ju11an (1971) (18) estudiO varios casos 

·de thtéri t:l.s Necr6tica reportando t11 incremnto en la :mrtalidf!d 

diarla de O~ 1\ a o. S \. Bains {1968) (3) reporta m brote ~n -

Qooensland Austr., en don~ hubo alta morbilidad y mortalidad en 

pollo de engorda a las 5 semanas. En casos extremos la mortalidad 

puede ser de S a SO\ (15). 

Los pollos afectados se encuentran con marcada 

depresión, hay renuencia para moverse, pronmciada apatta, diarrea 

y pl\JMS erizadas, amontonamiento, el buche general.nente se encuen 
.. 

tra repleto de gas y fluidos y se observan con frecuencia vómitos. 

A la necropsia se observan hemrragias visibles en la serosa' del -

intestino delgado, pudiendose cooñmd:ir ccn lesiones de coccidias; 

la nucosa se encuentra cubierta de ma pseudómembrana, y laS lesi2 

nes generalrente localizadas en el tercio nedio o inferior del Í!l 

testino delgado (15), las paredes del intestino son extremad~nte 

friables. General.nlmte el intestino se encuentra con gas y con m-
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fluido de olor f~tido {3). (7), (13) (18). Algunos autores obse!_ 

van areas necr6ticas y hemorragias en htgado {3) (4) (15) (18); 

mientras qw Helnboldt and Bryant no observaron otras lesiones 

macroscópicas detectables (13). 

121 enfel'!OOdad de Newcastle, en intestino vams a -

encontrar ma lesión necr6tica-hemrrágica en la zona contigua 

a las placas linfoides del intestino, incluyendo amtgdalas ceC!,_ 

les. 

IMPORTANCIA.-

Las consideraciones de i.qlortancia de este estudio 

se taaaron desde el pmto de vista econ6mico, terapeutico y de

diagnóstico. 

Desde el pmto de vista económico podemos observar 

las mermas causadas por bajas en casos de enteritis. Notaremos 

adelds que la conversitn alimenticia se encuentra afectada, ya 

que ireas inflamadas del intestino,· y el aumento del perista:!--

tismo intestiDal, en casi todos los casos de enteritis van a -

afectar en gran parte la absorción de nutrientes alimenticios, 

Es de tomarse en cuenta ta.Dbién, que las fábricas 

productoras de alimento para pollo de engorda, adicionan caro - · 

medida profiláctica de 50 a 100 gramos de bacitracina por t~~ 

lada de ali.Jrento (la cantidad del antibiótico va en relaci6n --
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con la época de 1 año). Ahora bien los 290 millones que -se e!_ 

timan para el presente afio vamos a tener m cons\m aproximado 

de 1,102 000 toneladas de alimento al afio, Si consideramos e~ 

mo pronedio la adición de 75 gramos de bacitracina por tatela

da de alimento durante el afio, con m costo de $100.00 el kilo

gramo de bacitracina, vamos a tener m gasto anual de $8,265 000 

Además de que muchas explotaciones de pollo de engorda adicio-

nan otros f&rmacos (nitrofuranos) a sus alimentos, acarreando 

con ello 'lll b.crenento mayor en e 1 costo para la producción de 

m kilo de ca me, y no resolviendo con ello en su totalidad los 

problemas de tipo enterico. 

Otro factor que reviste mucha illportancia tanbi6n, 

es su diagn6stico. Ya que es pra.ctica comtíl que al pensar en m

problema de tipo enterico, se piense general.nente cano agente -

causal, en bacterias del grupo grarmegativo, de tipo colifonre.

Pero no se hacen estudios profllldos, y se busca la etiología ca.u 

sal. Asi tenemos como se trencin6 anteriOTDiente, las enteritis • 

de tipo ulcerativo, hemorrágica o necr6tica, son causadas princi 

palmente por germenes granpositivos; y en algwos casos por hon· 

gos o bien por sus toxinas, c<JD es el caso de la aflato:rlcosis. 

La inportancia de es te trabajo estriba en que va en_ 

caminado en el aislamiento de cualquier bacteria y hongo ql.E se 

encuentre en ma enteritis.Conocer de m.a manera estad1sti~ que 

bacteria o que hongo prevalece s<bre los dem!s, en este es~o. · 
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M.A TER I AL y ME TODOS 

MATERIAL DE LABORATORIO: 

Cristalería 

Asas de cu1 ti vo 

Mecheros 

Gass Pack 

Estufa Bacteriológica 

Histoquinete 

Microtomo 

Microsc6pio, etc. 

MEDIOS DE QJLTIVO: 

Gelosa Sangre 

Gelosa Sangre Azída de sodio 

Telurito de Potasio 

Staphylococcus 110 

Tioglicolato 

Mac CONKEY 

Selenite 

Verde Brillante 

Citrato de Simmons 

Si m 

T S I (Triple aztícar hierro) 

Af¡J.rUrea 

Saboraud 

Gelatina nutritiva 

Phenol Red Broth Base 

Leche TomasolaJfa 

CARBOHIDRATffi PARA PRUEBAS BICQUIMICAS: 

Dextrosa 

Maltosa 

Salidn 

Sacarosa 

Trehalosa 

Sorbitol 

Manitol 

Lactosa 

Rafinosa 

Inulin 
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TINCIONES: 

Grarn 
Giemsa 

Cotton Blue 

Hematoxilina - eusina 

REACTIVOS : 

Reactivo de Ehrlich (Para prueba de Indol) 

Peróxido de Hidrógeno de 30 vol. 

Solucifu Salina 

Disco de sensibilidad 

MATERIAL BIOLOGICO: 

3 Ratones 

25 casos, con m total de 55 pollos. 
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Se estudiaron 25 casos, siendo Ui total de SS po

llos de engorda, de distintas Granjas y de cii.stintos Municipios, 

conprendiendo: Guadalajara, Jal., Zapopan, Jal., Ixtlahuacán de 

los ~mbrillos, Jal., San Martfu Hidalgo, Jal., así como los ~ 

nicipios de Zamora y Jacana Mich. 

Los pollos con que se trabajaran generalmente, -

fueron aquellos que se notaban retrasados, o bien que mostraban 

signos de diarrea, anemia o erizamiento de las plUllRs; ím.ic:a.Jre!!_ 

te en el caso número S {6 pollos en total) se trataron los po--

llos aparente~rente sanos, buen estado de -carnes y buena pig:¡renta 

cí6n. La edad de los pollos que se estudiaron oscilO entre las 2 

y 9 semanas. En todos los casos los pollos fueron alimentados -

con raciones balanceadas de distintas marcas comerciales ; se lle 

varon a cabo los calendarios de vacunación de a~rdo a cada ---

Granja, todos los alimentos contenían coccidiost&tico; las case-

tas se encontraban aparenterente en buen estado remiendo las e~ 

racteristicas zoo~cnicas necesarias para este tipo de explota-

ci6n. 

Los pollos se recolectaron vivos de cada Granja y

se trasladaron al departam:mto de Bacteriologia de la Escuela de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U de G. Procediéndose a -

su estudio de la siguiente manera: 
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Plunas en desorden, Crestas y barbillas pálidas, picos y extre 

midades generalmmte despigrrentados; la mayoría mostr6 el plu

món sucio (diarrea), algunos se encontraron en buen estado de -

carne, otros ligeranente caqutkticos, el desarrollo en general 

se encontraba disminuido, salvo en el caso n(nrero 5 como ante-

riormente se mencion6. 

Posterior al exrunen externo se procedió al sa-

crificio separando las vértebras cervicales. Se realizaron ne 

cropsias. 

EXAMEN POST -MORTEM: 

Piel, Tejido Subcutáneo, y músculos: 

En algm.os pollos se observó falta de pigmentación en piel. En 

el tejido subcut~eo los mtlsculos pectorales y del muslo se ob 

servaron hemorrag~as de tipo suf\l5i6n en los casos 19 y 24. 

Cavidad Torfud.ca: 

Sacos aéreos con enturbiamiento, tráquea y bronquios con poco

exudado mucoso; pulmones congestionados; observados t:inicamente 

en los casos 24 y 25. 

Cavidad Abdominal: 

Sacos aéreos abdonrinales turbios en casi todos los casos. En a! 

gunos casos se observó ulceraciones en estómago muscular (caso 

nt'inero 20). 

En algunos otros, no hubo ma reabsorci6n com-

pleta del saco vitelino (casos 12, 13 y 22). En el caso 19 se -

- 13 -



encontró un pollo can ascitis. 

Páncreas: 

En algtnos casos sólo se observe) una ligera congestión. 

No se notaron alteraciones significativas en ningu 

no de los casos. 

Bazo: 

No se notaron al te raciones significativas en ningu 

no de los casos. 

Hígado: 

No se notaron alteraciones significativas en ningu 

no de los casos. 

Riñ5n: 

No se notaron alteraciones significativas en nin~ 

no de los casos. 

In tes tinos : 

En todos los casos se encontró el duodeno af-ectado, 

observándose lesiones al parecer hemorr&gicas, ya fwran del tipo 

de petequias, equimosis y sufusiones a nivel de serosa, al inci-

dir el intestino en el área lesionada se observó que dichas hemo

rragias a nivel de nrucosa eran de mayor tamaño y de bordes irreg!! 

lares. El área -de la mucosa donde se encontraban estas lesiones 

se desprendía fácilmente al tacto, observándose una membrana dif

teroide. 

- 14 -



En los casos 5,11,12,13,19,21;22,23,24; y 25 se 

encontró el yeyuno también afectado con el mismo tipo de lesio

nes antes desctitas. 

En los casos 1, 2, 10, 16, y 20 las lesiones afee 

taran duodeno, yeyuno e ile6n. 

Se observt5 ma enteritis catarral en los casos 7 y 

14 donde se observó única.IIente la inflamación y no la hemorragia. 

La diferenciaci6n de las partes del intestino (dc:.e, 

cieno, yeyuno e ile6n) se basó en el libro de .Anatomia y Fisiolo-

gía de las Aves domésticas (Hof:finann-Volker). 

Despoos de realizadas las observaciones se proce., 

di6 a realizar las siembras en los redios de Gelosa Sangre, Tio

glicolato, Seleni te y Saboraud; de la siguiente manera: 

De ma manera aséptica y a una distancia no mayor 

de 20 cms. del mechero Bunsen encendido con mas tijeras y mas -

pinzas de disección previanente flareadas se cortó tn pequeño tro 

zo de intestino de • S cms. aproxirnadruoonte, donde se encontrara -

alguna hemorragia. Dicho trozo se depositó en los medios de Tio-

glicolato,repitiéndose la operación en los medios de Selenite y -

Saboraud. Para sembrar en Gel osa Sangre, se eligió ma zona má::; 

del intestino que estuviera infectada, se quem6 con ma espátula, 

y con unas tijeras rectas previamente fl.a.nEadas, se hizo una pe··

queña incisión suficientemente grande como para poder introducir 
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una asa de cultivo de aro y tomar la ~stra y as1 senbrar por 

. es tria en el nedio de gelósa sangre. 

Se identifica los redios mrcando con m l~iz 

graso por madio de número y letra. 

Posterionrente se pusieron a incubar en estufa 

bacteriol6gica a 38°C., a excepci6n de los madi os de Saboraud -

los cuales se dejaron incubando en redio ambiente. 

La identificación y clasificación de las bacte-

rias se llevO a cabo por características de crecimiento, morfo-

16gicas y por reacciones bioquimicas, y por características de 

tinci6n. 

A continuaci!Sn detallaremos el mecanismo por el 

cual se identificaran los germenes gramnegativos. 

Los selenites se observaron a las 24 horas des-

pués de haberse puesto a incubar, en aquellos en los que htbo -

crecimiento se notó un enturbiamiento en el caldo, en los que -

no hubo dicho enturbiamiento se dejaron 24 horas más en incuba

ción antes de darlos como negativos. 

En los seleni tes en los cuales hubo crecimiento

( enturbiamiento) se procedió a realizar ma resiembra en los re 

dios de verde brillante y Mac CONKEY. Cuando en verde brillante · 

hubo un crecimiento de colonias bien definidas redondas y conv~ 

xas, y se desarrolló un viraje a verde amarillo se pens6 en --
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coc:obac;ilos de g6nero Escherichia ; panr llá~t ma clasifica·

ci6n entre Esdte~~ia ._coli y Escherichia.f.Tetndi_i~ se re~ellbr6 

en los mdios de'l'TSI (Triple AzOc:ar Hierro), Citmto dé SiJI'IDOJlS 

Urea Agar. y .Medio de Siln. Cuando h'lbo crecimiento de Escherichia 

eoli, se observaren las siguientes caracterlsticas: en TSI hay -

viraje a color amarillo, en UYea Agar hay m ligero viraje a R2, 

jo (Rosa), en los tedios de Citrato de SiDI!lODS y Sim el creci-

miento es ~gati vo. Cuando se tratiS de Eschet'ichia fremdii el -

cant>io mds significativo se obser\15 en el ~dio de TSI, ya que -

en este Dl'dio hay producción de gas y de leido sul:tñ.ídrico,*':bse!. 

vando que taubién hay crecimiento en Citrato de Si.lmrlns (9). 

El género Escherichia en el medio de Mac CONKEY 

posee las siguientes caractedsticas de crecimiento: Las colo-

nias sen grandes 6 pequeñas de color blanqtecino con s~rficie 

mucoide con viraje del mdio a color rosa ( 9 L 

Cuando elmedio de verde brillante observa m cre

cimiento de colonias redondas chicas y midas y con m viraje a 

rojo, se pens6 en Pseudomona aeruginosa, y para su comprobaci6n 

se resenbr6 en los uedios de Agar Urea,TSI, Citrato de Sinmtms y 

M:!dio de Sim con los siguientes resultados: P..n TSI enla superfi-

cie tuvo un viraje a rojo y en· el fondo no hubo ning(n cambio, -

en SiDIDns hubo crecimiento, en: el uedio de Sim se observó morti 
. . -

lidad pero no hubo producción de Acido sulfhtdrico; el JEclio de 

Agar Urea fUé.negativo. 
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Hubo el caso de ma muestra, la cual no tU:>o cre

cimiento en Seleni te a. las 24 horas pero si se observO crecimien

to a las 48 horas. Se resembrO en Mac CCNKEY, en donde hubo cre

cimiento a las 24 horas de mas colonias mucoides. Se resembrO ... 

TSI, Agar Urea, Citrato de SiJliOOns y :tédio de Sim; se observaron 

los siguientes resultados: en nedio oo Sim hti>o nt. Ulidad y prg_ 

ducci6n de !cido sulfh-ídrico; la Urea vir6 a rojo, el Citrato de 

Simnons fué negativo; y en TSI el fondo vir6 a amarillo y la su

perficie a rojo, hubo producciOn de tcido sulfhfdrico y no hubo -

producción de gas, se identificO como Proteus Vulgaris. 

Otros casos en los que no hubo crecinriP.n'f-n ........ ~.,..,_, 

nite a las 24 horas pero si a las 48 horas se resembraron tambit'in 

en Mac CONKEY observa.Ddose crecimiento a las 24 horas. 

Se resembrO a los medios de Sim, Citrato de Simmons, 

Agar Urea, y TSI (Triple Aztlcar, Hierro). Con los siguiente.:. :o.-c:: .. l 

tados: En redio de Sim hubo alta motilidad; en .Agar Urea ~ ne~ 

tivo; Citrato,de Simmons positivo; y en TSI hubo producción de gas 

no hmo producciOn de ácido sulfhidrico, el fondo viró amarillo y 

la superficie quedO roja; se identificO como Aerobacter Kl.ebsiella. 

Sienpre se tratO de aislar bacterias granmegativas, 

en los casos en los qoo no hubo crecimiento en Seleni te de"":'"~"' r~.e 

las 48 horas en que se. dieron por negativo se resembró a verde bri 

liante a partir. de los nedios de Tioglicolato y de Gelosa S2n~-; -
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( tomando en aenta qte son ned~os . de enriquecimiento y que en 

ellos crecen bacterias granpositivas y gramnegativas), en donde 

previanente htbo crecimiento abundante. Tratando de todas las -

fol:'lllaS posibles,conn.se puede notar aislar genoonesgrannegati-

vos ; algunas veces hubo 6xi. to. 

Asimismo se tratO de aislar Salmonella de todos 

los casos resultando siempre negativo. Tambi6n en varios casos 

se sembró de una forma directa de intestino a Mlc CONKEY sin -
. ·-~J..-·--~~ .... ~.-h ·- ·~·-# ··- l';.. .... ~ - ; :.~ ·: ~t ; .... rát.,. ... ~ . .r, ..,_ ·-t· _:. , 

pasar por selenite, por el dato qt13 se tiene dé 'E[te el Selenite 

inpide el crecimiento de algm~ ~species de Salmonella; pero 

atln así mnca se ais16 en ning(n caso Salmonella. 

AISlAMIENTO DE COCOS GRAMPOSITIVOS: 

El aislamiento de cocos grarnpositivos se hizo a 

partir de Gelosa Sangre y de Tioglicolato; cuando en Gelosa sag_ 

gre crecía una colonia típica de estreptococos 6 estafilococos; 

ya fuera de que se tratara de pequeñas colonias transparentes, -

que produjeran o no hemolisis alpha o beta, se procedia a hacer 

ma bacterioscopia utilizando la tinci6n de Gram. 

Al conq:>robarse la presencia de gennenes gramposi

tivos se procedía a hacer tna resiembra de diclia colonia a m ~ 

dio específico; el nedio utilizado fué Gelosa Sangre Azida de So 

dio en aerobiosis. Ahora bien cuando en Tioglicolato como roodio 
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de enriquecimiento, babia la presencia de cocos grampositivos, 

se procedía tambi~n a resembrar de este medio a Gelosa Sangre

Azida de Sodio para la obte:tci6n de colonias puras de cocos -

grampositivos. 

Los medios de Gelosa Sangre Azida de Sodio ya -

senbrados e identificados se pusieron en incubaciOn durante 48 

horas para obtener m crecimiento Optimo. Se observaren la mor 

fologia de las colonias, el tipo de hemolisis ( en caso de pr_q_ 

ducirl.a) y posterionnente se procedió a hacer la prueba de la 

catalasa, para diferenciar los estreptococos de los estafiloco

cos así como los micrococos. Tanto estafilococos como mi croco-. 

cos son positivos a la prueba de la catalasa, mientras que es-

treptococos no lo sm. 

Después de haberse aislado la colonia de estrep

tococos, se procedió a su clasificación de especies basadas en 

reacciones bioquimicas de fennentaci6n de carbohidratos, CARTER 

(1973) ( 6 ). Los azúcares utilizados fueran Trialosa, Sorbitol 

Manitol, Salic1n, Lactosa, Rafinosa e Inu11n; asi como Leche -

Tornasolada. La manera en que se hizo esta prueba fué la siguie!!_ 

te: En tubos pequefios de ensaye, se pusieron 5 ml. , aproximada

mente de cada azt1car y de una fornn aséptica (identificando cada 

tubo por ntinero de caso y azú.car que se tratara) se acomodaron -

en tma gradilla ordenados de tal manera, que quedaran alineados 

todos los tubos cm sus respectivos azucares por cada caso. 
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Pos teriorrente se procedió a resembrar ( inocu· 

lar) (sienpre trabajando a ma distancia no nnyor de 20 cns. de 

la flama de 1 IOOche.ro Bmsen) todos los azucares con la misma a

zada. Posterior a la resienñra se pusieron a incubar en la estu 

fa bacteriológica a 38°C. durante 24 hrs., para desptés hacer la 

lectura. 

Se consideran positivos aquellos azucares qoo ha

llan fennentado, o sea que de un color rojo (original) viren a -

m color amarillo; ser:ID negativos aqwllos azucares qw no ha-

llan sufrido nmg(n canbio aparente. 

Para el aislamiento de estafilococos y su tipifi

caci6n se basaron en la prt.eba de la catalasa, fenrentaci6n de -

Manitol y caracter!sticas de pigmentaciOn de la colonia.Su aisla 

miento se hizo a partir de Gelosa Sangre; aqwllas colonias que 

se les hizo la prueba de la catalasa y fuerm positivos se rese!!!_ 

braron a 1.11 medio selectivo, utilizamos en este caso el medio -

de Staphylococcus 110, y se pusieron a incubar por espacio de 24 

horas. Como en. este medio creql además el micrococo y también es 

positivo a la prueba de la catalasa se procedió a hacer ma dife 

renciaci6n por 100dio de la prueba de Manitol, ya qw el estafilo 

coco es Manito! positivo, mientras que el micrococo es Manito! -

negativo. Posteriormente se procedi6 a la identificación del es

tafilococo por la pigmentación de la colonia. 
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AISLAMITENTO DE CLOSTRIDIOS. 

El aislamiemto de estos germenes esporulados -

gramposi ti vos se llevt5 a cabo de la siguiente l!mlera: de los -

Tioglicolatos en los cuales hUbo crecimiento (con enturbiamien 

to del mdio), se hizo una bacterioscopia utilizando la tinci6n 

de Gram, observándose en muchos de los casos la presencia de ba 

cilos granpositivos; en estos casos se volvió a resenbrar en --

Tioglicolato utilizando en este caso, una asa de cütivo de aro; 

posterionrente el IOOdio ya inoculado se procedió a soreterlo a 

ebullici6n por espacio de 3 minutos, aflojando previarente el -

tapón de baqmlita, y manteni~ndolo en constante movimiento --

mientras se sometia al calentrua~ento posteriormente se pusieron 

a incubar en la estufa bacteriológica. 

Se dieren por negativos aquellos medios en los -

cuales no hubo crecimiento a las 48 hrs. 

En aquellos JOOdios en los cuales hubo crecimiento 

(se dernostr6 por enturbiamiento del :m9dio) se procedió inmediata 

mente a una bacterioscopia utilizando la tinci6n de Grarn. En a-

qtellos casos en los cuales se observaron bacilos caracteris ticos 

de clostridios, se tonaron como puros,; pero en aquellos en los -

qoo aparte de bacilos se observaron otras fonnaciones tales como 

cocos o cocobacilos, se volvia a repetir la operación hasta obte

ner el aislamiento puro de cl.ostridios. Al terminarse esta opera 

ci6n se procedió a hacer la tipificación basado en el Mmual del 

Laboratorio de Bacteriologia de Iowa, U. S.A., utilizando los si-
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guientes carbohidratos: Dextrosa, Maltosa, Lactosa, Salictn, -

Sacarosa; as:r como Leche Tornasolada, Gelatina Nutritiva, Me

dio de Sim para prooba de Indol. Se pusieron en tubos de ensa

ye S ans. de cada azúcar, se identificaron los tubos según el 

caso que se tratara y azúcar; se acomodaron en una gradilla or 

denados de tal manera para que quedaran alineados junto con la 

Leche Tornasolada, Gelatina Nutritiva y Medio de Sim para cada 

caso. Posteriormente se procedió a resembrar utilizando Onica

IOOnte una sola azada (inoculo) -para todos los azúcares y demás 

Jredios de cada caso positivo a Clostriclios. Se colocaron los -

ttbos ya inoculados en frascos de cristal he~ticaJOOnte cerra

dos y conteniendo dentro m sobre de Gass pack 6 bien una vela 

encendida para provocar anaerobiosis y se pusieron a incubar en 

estufa bacteriológica a 38°C.; exceptuando los tubos que conte

nian la Gelatina Nutrí ti va ( que también fueron puestos en un -

frasco hernéticamente cerrado y con un sobre de Gass-pack, o -

bien m.a vela encendida para provocar la anaerobiosis ) , los -

cuales se pusieron en estufa bacteriol6gica a 22°C. Se dejaron 

por 24 hrs. incubando. 

Aquellos azucares que tuvieron un viraje de rojo 

a amarillo se dieron por positivos; aquellos que conservaron el 

color rojo fueron negativos. Se observó la Leche tornasolada oh 

servándose si habla coagulaci6n o no, o bien si habia asidifica 

ción o no. Se observó la Gelatina Nutritiva para notar el grado 
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de licuefacci6n o la ausencia de esta. A los medios de Sim 

se les agregó 1 en. de 1 reactiVO de ERIRIOI para la pneba 

de Indol, se dejó reposar por S minu1:os y se hizo la lectu 

ra; aquellos en los que se notara m anillo rojo se tomaba 

como Indol positivo; la ausencia de este anillo se considera 

ba Indol negativo. 

Para el aislamiento de Bacillus subtilis, y 

·su identificación, se tomaron en cuenta las caracteristicas . 

de crecimiento, tipo de hem61isis, morfolog1a del bacilo, -

su patogenicidad etc. Se hl.sló a partir de Gelosa Sangre y - . 
. .... .... 

de Gelosa Sangre a Azida de Sodio, con abmdante crecimiento 

a las 6 hrs. , y produciendo hemólis is, colonias nucoides · jt,a{f.;; ~ 
: ,. -

tas y convexas, en Gelatina Nutritiva produjo ligera licue~

facción y observándose gran motilidad. Se hizo bacteriosco-

pia y se observO gran cantidad de bacilos grampositivos, de 

bordes cortantes y alinE-andose de tal manera que daba la apa 

rienda de caña de azúcar; para diferenciarlo de bacillus 3.!!. 

tracis se procedió a la inoculación de ratones por vi.a subC!!_ 

tánea y se tuvieron en observación por espacio de 72 hrs. No 

observándose ningQn cambio significativoo Bacillus antracis 

es altamente pat6geno para ratones; los rataes inoculados --

mueren en el transcurso de 12 hrs.Bacillus subtilis no es P-ª=.. 

tógeno para ratones. 
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Todos los casos fueron sembrados en Te luri to 

de Potasio a partir del Tioglicolato y de Gelosa Sangre, -~ 

con el fin de.. tratar de aislar cualquier especie de Coryne

bacteriun. Todas. 1~ siembras resultaron negativas desp'U!Ss -

de que se dejaron ccmo m1nim 48 hrs. en incubaci!Sn. 

AISLAMIENTO DE Hm:iOS. 

Para el aislamiento e identificaciOn de hon-

gos se procediO de la siguiente lll':Ulera: 

Como se JJV3ncion0 en m principio, la siembra 

se realizO colocando m pequeño trozo de intestino que estu 

viera afectado de ma fonm lo más as~tica posible, en m 
ttbo que contenta el nedio especifico para hongos; en este 

caso utilizruoos Saboraud. Los tubos se pusieron a incubar a 

temperatura anbiente por m espacio minimo de 7 dtas, dmdo

se por negativos aqoollos en los que a los 7 d1as no se ob

servt> ning(n crecinñ.ento. En aquellos nedios que mostraron -

crecimiento de ma o mas coloniz:.s distintas de hcngos se vol 

vieron a resembrar por redio de asa de cultivo de aro a Sa-

boraud de nuevo con el fin de separar las colonias de g6neros 

distintos y· adetnru; de ponerlos a inOJbar en estufa bacteriol6 

gica a temperatura de 38°C., para asi observar las caracter1s 

ticas de crecimiento por este nedio. 

La tipificación de los hongos se llevO a cabo

en el Laboratorio de Micologia de la Ese. de ~d. Vet. y Zoot. 

de la U de G. Basandose principal.Joonte a la morfolog1a, carac 
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tertsticas y pigroontacitm. de las colonias, caractertsticas de 

crecimdento de los hongos. La tinci6n utilizada fué la de Co

tton Blue. · 

En algunos casos hwo crecimiento de levaduras 

en Gelosa Sangre, las cuales fueron identificadas por las ca-

racterfsticas de la colonia y del crecimiento observado. Obse!. 

vándose las levaduras en una bacterioscopta utilizando la tin

ci6n de Giemsa. Se trataron de ma fase LevadurifOl'JOO caracte-

rtstica de Cfuldida Albicans,Jtllgerman (1972) ( ·16 ) , debido al 

DEdio utilizado (Gelosa Sangre). 

Algunos de los casos se les hicieron estudios 

histopatOlOgicos, para tener la seguridad de que las muestras -

que se estuvieron trabajando, se trataron de casos positivos a 

Enteritis. 

Se cortaron pequeños trozos de intestino de á-

reas. afectadas, se fijaron en formol BUffer al 10%, procesadas 

para incluir en parafina, cortadas en rnicrotomo a 6 micras, y

fueran teñidos con la técnica de ~matoxilina-Eosina ( 2 ) • -

Algmas otras preparaciones fueron tefü.das con la técnica de -

Gram, con e 1 objeto de observar fonnaciones ya fueran bacilares 

o cocoides incluidas en los tejidos. 
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PORCENTAJE CON REIACION AL Nlf.iERO TOI'AL DE lAS MUESTRAS 

TRABAJADAS ( 55 POLLOS ) • 

GERMEN AISLADO NlMERO DE AISLAMIENfO PORO:NfAJES: 

1.- Streptococcus fecalis 31 56.36 " 

2.- Escherichia coli 17 30.90 % 

3.- candida a.Ibicans 10 18.18 \ 

4.· Clostridiun tetanomorphum - 7 12.72' 

s.- Pemcilliun 7 12.72 % 

6.- Clostridiun difficile S 9,27 \ 

7.- Pseudomona a. 3 5.45 \ 

8.- Aerobacte:r Kl. 3 5.45 % 

9.- Escherichia fremdii 3 5.45 % 
10.- Str. pyogenes 3 5,45 % 
11,- Blas tomi.ces dennatides 3 5,45 % 

12.-: Cl. cochieariun 3 5.45 % 

13.- Cl. spbenoides 3 5.45 \ 

14.- Bacillus sutilis 3 5.45 % 

15.- Rizhopus 2 3,63 % 

16.- Staphylococcus albus 2 3.63 % 

17.- Cl. perfringens 2 3.63 ' 
18.- Cl. capi tovalis 2 3.63 % 

19ó- Cl. rnultifenoontans 2 3,63 \ 

20.- Aspergillus nidulans 2 3,63 % 

21.- Mp. fumiga tus 1 1. 81 % 

22.- Asp. flavus 1 1. 81 % 

23.- Aspergillus sp. 1 1. 81 % 

24.- Proteus vulgaris 1 1.81 % 
25,- Str. zooepidémicos 1 1. 81 % 

26.- Micrococcus sp. 1 1.81 % 

27.- Cl. novyi 1 1.81 % 
28.- Cl. botulintml l 1.81 % 
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PORCENrAJE CON RELACION AL NT.MERO 'IOTAL DE AISLAMIENTOS 

OBTENIDOS ( 121 AISLAMIENTOS ) 

GERMEN AISLADO NUMERO DE AISLAMIENTO PORCENI'AJES: 

1.- Streptococcus fecalis 31 25.62 % 

2.- Escherichia coli 17 14.04 \ 

3.- Cándida albicans 10 8.26 % 

4.- Clostridium tetanomorphum 7 5.78% 

s.- Penicillium 7 5.78\ 

6.- Clostridium difficile 5 4.12 ' 

7.- Pseudomona. a. 3 2.48 \ 

8.- Aerobacter kl. 3 2.47 ' 
9.- Escherichia freundii 3 2.47 % 

10.- Str. pyogenes 3 2.47 % 

11.- Blastomices dermatides 3 2. 47 % 

12.- Cl. cochiearium 3 2.47 % 

13.- Cl. spbenoides 3 2.47 % 

l4.- Bacilus subtilis 3 2.47 % 

15.- Rizhopus 2 1.65 % 

16.- Staphylococcus albus 2 1.65.% 

17.- Cl. perfringens 2 1.65 % 

18.- Cl. capitovalis 2 1.65 % 

19.- Cl. multifermentans 2 1.65 % 

20 .. - ASpergillus nidulans 2 1.65 \ 

21.- ASp. fumigatus 1 • 82 % 

22 .. - Asp. flaVW> 1 .82 % 

23.- Aspergillus sp. 1 .82 % 

24.- Ptoteus vulgaris 1 .82 % 

25.- Str. zooepidernicus 1 .82 % 

26.- Micrococcus sp. 1 .82 % 

27.- Cl. novyi 1 • 82 % 

28.- Cl. botulinum 1 .82 % 
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2.-

3.-

4.-
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7.-
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11.-

12.-

13.-

14.-

PORCENTAJE CON REIACION AL NJMERO DE BACTERIAS GRAMPOSI

·TIVAS OBTENIDAS ( 6 7 BACTERIAS ) • 

GERMEN AISLADO Nt.MERO DE AISLAMIENTO PORCENI'AJE: 

Streptococcus fecalis 31 46.26 \ 

Clostridium tetanamorphum 7 10.44 % 
Cl. difficile S 7.46 % 
Str. pyogenes 3 4.47 \ 

Cl. cochiearium 3 4. 47 %· 
Cl. spbenoides 3 4.47 % 

Bacilus subtilis 3 4.47 % 

Staphylococcus albus 2 2.98 % 
Cl. perfringens 2 2.98 % 

Cl. capitovalis 2 2.98 % 

Str.. zooepidemicus 1 1.49 % 
Cl. novyi 1 1.49 \ 

Cl. botulinun 1 1.49 % 

Micrococcus sp. 1 1.49 % 
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PÓRCENI'AJE cm RELACION AL NlMERO DE BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 

AISlADA ( 27 BACTERIAS ) 

GERMEN Al SLAOO ~Re DE Al~LAMIENTOS PORCENfAJES: 

1.- Escherichia coli 17 62.96 % 
2.- Pseudomona a. 3 11.11 % 

3.- Aerobacter Kl. 3 11.11 % 
4.- Escheridlia fremdii 3 11.11 % 

s.- Proteus v. 1 3. 70 \ 

PORCENI'AJE CCN REIACION AL NUMERO TOTAL DE HONGOS AISlADOS 

( 27 HONGOS ) • 

1.- Cándida albicans 10 37.03 % 

2.- Penicillium 7 25.92 % 
3.- Blastomices d. 3 11011 \ 
4 -. Asp. nidulans 2 7.40 % 
s.- Rizhopus 2 7.4~ % 

6.- Asp. fumigatus 1 3. 70 % 

7.- Asp. flavus 1 3.-·70 % 

8.- Aspergillus sp. 1 3. 70 % 
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OBSERVACIONES DE CORTE HISTOPATOIDGICOS. 

En las observaciones histopatol6gicas los cambios 

significativos máS frecuentes en las muestras trabajadas fUeran 

los siguientes: 

1.- Edema en las vellocidades intestinales con in 

tensidad variable. 

2.- Infiltración linfocitaria y eosinof1lica. 

3.- Hiperplasia de las células epiteliales. 

4.- Hiperplasia de tejido conectivo Chistiocitario) 

s.- Necrosis de las células epiteliales (necrosis -

de coagulación); como signo de la necrosis en epitelio se observa 

ron ntlcleos picn6ticos, y pérdida de 1 con tomo celular. 

6.- Ve llocidades aunentadas de vol timen. 

7.- Hiperemia pasiva en vasos situados en serosa y

capa muscular longitudinal. 

8.- En dos muestras se observaron hemorragias con in 

tensidad variada. 

9.- En algmas vellocidades se encontraron escasos -

esquizontes. 

De las placas teñidas con gram se observaron en dos 

cortes histopatol6gicos la presencia de cocos grampositivos infil

trados en tejido conectivo. 

- 33 -



. EDAD 

CASO NO. AlFS. SEM. · PROCEDENCIA SIGlOS CLINICOS LESIONES PORCI<Jl AFECfADA OI'RA.S LESIONES. · · 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

: 1r 

: ·; 2 

. 13 

2 

3 

1 

2 

.6 

: 1 : 

. 1 

.- 1 

1 

2 

1 

1' . 

8 

4 

4 

ZAPOPAN, JAL. RETRASO CREC.DIARREA EQUIMOOIS DUODFNO Y RESI'. INI'. 

11 " EQUIM. Y PETEQUIAS. " 

11 APARENTEMENfE SANO EQUOOSIS DUODENO 

8 GUADALAJARA, JAL. RETRASO DE CREC. '' 

8 " APARENTEMENfE PET. Y EQJI. 

ó SN. MARTIN HGO.JAL. RETRASO CREC.DIARREA. PET. Y EQJI. 

8 

3 

5 

7 

9 

" 

" 
" 
11 

11 

" 
11 

EMACIACION 

" 
11 

ENf. SIN HIM. 

PET. Y EQUI. 

PET. Y EQUI. 

" 
ANEMIA EQUI. Y. SUF 

" 
" y YEYUNO 

" 
TODO EL INr. 

DUODENO 

" 
TOOO EL INT. 

OOODOO Y YEYlOO 
VITELINOS 

4 1/2 IXTL. DE LOS MEM. RETRASO CREC. PET. Y EQUI. " NO HAY ABSORCION DE SACo· 

7 " " DIARREA Eq.JI.SUF Y PET. " " 
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!DAD 
CASO NC'~ AVFJ3 fFM •. PROCEDENCIA SIGNOS CLINICOS LESIONES PORCION AFECTADA OfRAS LESIOOES. 

. 14 .· 1 . : 5 GUADALAJARA, JAL. RETRASO CREG. DIARREA ENT. SIN HIN. DUODENO Y YEYUNO 

. 15 . 1 ; 7 " " PETE~ !AS 11 

16 2 '8 ZAMJRA, MIOI., " EQUIIDSIS TODO EL INTESflliO ASCARIDIOSIS G. 

. 17 2 ;6 JACrnA, MICH., POSI'R. PAR. PARCIAL " OOODENO 

18 p '7 ZAMORA, MICH. , RETRASO CRECIMIENTO PET, Y E(pl. " .:J 

. 19 4 6 IXTL. DE LOS MPMBR • " EQUI.SUF Y PET. " y 'lEYONO :1 POLLO CON ASCITIS. 

20 3 8 " ANEMIA Y RETRASO SUF. Y EQUI TODO EL INTESflliO ULCERAS EN MOLLEJA 

21 ·¡ 2 " RE'IRASO CREC , SUFUCIONES DUODENO Y YEYUNJ 

22 : .. ; 7 " " EQJIMOSIS " NO HAY ABSORCIOO DE "' SACO VITELINO. 

23 3 ;4 LABORATORIO RETRASO CREC. DIARREA PET. Y E<PI. " 
24 2 ;4 SN MART1N HOO, JAL. RETRASO CREC. E(plMOSIS " CON PROBLFMAS RESP. 

25 .) : 5 " " EQUI Y SUF. " " 
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CM:O :tlTJJ\0 SP~. FECHA REC. ALIMENTO PORCION AFECI'ADA HCNGOS Y BACTERIAS AISLADAS: 

í 

4 

r 

6 

7 

f 

~ 

10 

11 

13 

'8' 

;J ·. 

:4 

8 

6 

8 

3 

'7 

:.11-6-72. 

_. 11-6-72. 

: 11-6-72. 

. · 11-6-72. 

12--1-73. 

15-.. 5-73. 

15-5-73. 

15 .. 5-73. 

.- 15-5-73. 

: 15-5-73. 

9 : 15-:-5-73 

4 í/2 08-7-73. 

7 08-7-73. 

"A" TODO EL INfESTINO. PSEUJXM)NA A, E.FREUNDII, ASP. NIOOLANS Y ASP. FLA.VUS. 

"A" 

" A 11 

" A 11 

" B " 

" B " 

" B " 

" B " 

" e " 

" e " 

" e " 
H D 11 

" D " 

11 

DUODENO· 

" 
WODENO Y YEYUNO 

OOODENO 

E. COLI, STR. FBCALIS, CL. DIFFieiLE Y CL. SPBENOIDES. 

STR. FECALIS, eL. DIFFieiLE • 

SRT, FECALIS, CANDIDA ALBICANS. 

E. COLI, SfR. FECALIS, eL. DIFFieiLE Y CL. SPBENOIDES. 

CL. BOTIJLINUM. 

E. COL!, STR. FECA.LIS, CL. TET.Al'lOORPHJM. 

TODO EL INTESTINO. PROThUS V, STR. FECALIS , CL. TEfANOIDRffiUM. 

DUODENO 

11 

E. FREUNDII, SI'R. FECALIS y CL. CAPITOVALIS. 

STR. FECA.LIS, eL. TETANQM)RPHUM, PENICILLIUM. 

TODO EL INI'ESTINO STR. FECALIS, CL. NOVYI, ASPERGILLUS FUMIGATUS 

DUODENO Y YEYUNO 

ti 

11 

AEROBACTER KL. , SI'R. FECALIS Y CL. TETAN<M)RPHUM. 

PSEUDCMONA A., E. COLI, AEROBACTER KL, SI'R. FECALIS 

GANDIDA ALBICANS, PENICILLIUM, RIZOFHUS, 

PSHJIXM)NA A, E. COLI, STR. FECALIS, CL. TEI'ANCMORPHJM 

GANDIDA ALBICANS, PENICILLIUM, BIASfOMICES D, 
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wo IwAJ SIM. FECHA REC. ALIMENTO PORCION AFECTADA HCNGOS Y BACTERIAS AISLWAS: 

14 j 13-7-73. " E " IDODOO Y YEYUNO E. COLI, PENICILLIUM. 

15 7 15-7-73. " E " " STR. FECALIS, ASP. NIDULANS, C.ANDIDA ALBICAL'JS. 

16 ts 03-10-73. "A" TODO EL INI'ESTINO STR. FECALIS, RIZOPHUS. 

17 .6 03-10-74. "A" OOODENO E. FREUNDII, E COL!, STR. FECALIS 

18 7 03-10-73. " A " " E. COLI, SfR. FECALIS, CL. TEI'AN()f()Rm.JM. 

19 6 79-1-74. " D " DUODENO Y YEYUID · SI'R. FECALIS, STR. PYOGENES, STR. ZOOEPIDFMICUS 

BACILLIS SUBTILIS, GANDIDA ALBICANS, ASPERGILIDS SP. 

20 ~ 79-1-74. 11 D " TODO EL INTESTINO E. COLI, SI'R. FECALIS, STR. PY<:X;J:NES, S. ALBUS. 

21 J 29-1-74. " D " DUODENO Y YEYlJNJ E. COLI , MICROCOCCUS, 

22 7 29-1-74. " D 11 " STR. FECALIS, CL. PERFRINGFNS, CANDIDA SP. 

PENICILLIUM. 

23 4 29-1-74. " D 11 DOODOO Y YEYUID E. COLI, STR. FECALIS, CL. COCHIEARIUM, 

24 4 01-2-74. " B 11 " S1R. FECALIS, CL. PERFRINGINS, CL. CAPITOVALIS 

CL. MULTIFERMENr.ANS. 
25 S 01-2-74 11 B " " CL. COCHIEARIDM, CL. MULTIFERMENTANS. 
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DISCUSION. 

Se estudiaron 25 casos (55 pollos en total), hatien 

dose siembras en distintos medios de cultivo, se estudiaron cortes 

histopatol6gicos de distintos casos y a distintos niveles, para 

comprobar que los pollos que se trabajaron padecian enteritis. 

De los 55 pollos que se trabajaron, se obtuvo un to 

tal de 121 aislamientos de los cuales 67 pertenecían a gerrenes • 

granpositivos, o sea un 55.37 % del total de aislamientos. 27 co-· 

rrespondieron a germenes gramnegativos con tn 22. 31 % del total de 

aislamientos. Los otros 27 correspondieron a hongos tambi~n con un 

22.31 % del total de aislamientos. 

Seg(ln los resultados obtenidos podemos concluir, que 

debems tomar en cuenta la gran incidencia de gérrenes graiJi>osi ti

vos en los casos de enteritis, siendo predami~tes en los aisla-

mientos obtenidos. Ya que tan s6lo de Str. fecalis hUbo un 56.36% 

de aislamientos con respecto a 1o~ 55 pollos trabajad9s; de clos-

tridios se aisló un 47.27% del total de pollos . Los demás ger.menes 

grampositivos tuvieron lma incidencia de 18.18 % sobre los 55 po-~ 

llos trabajados. Dichos germenes fueron: Str. pyogenes, Str. z_ooe

pidemicus, S. albus, Bacillus subtilis, y Micrococcus. 

De germenes gramne~ativos, fueron -aislados de 27 P2 ..,.. 

llos, lo que nos hizo un total de 49,08 % de los pollos trabajado~. 
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De los cuales el 30.90% correspondió a E. coli con 17 aisla

mientos. Los demás gerrnenes gramnegativos : Pseudomona a., -

Aerobacter kl., Escherichia fremdii., y Proteus v., tuvieron 

un total de 18.18% del total de pollos trabajados. 

Juegan tanbién un papel importante los hongos., 

ya que Cándida Albicans ocupó e 1 tercer lugar en incidencia -

con 18.18 % del total del nÚIOOro de pollos; además de haberse 

aislado: 7 PenicillilUIIS, 3 Blastomices d, 2 Asp. nidulans, 1 -

Asp. flavus, 1 Asp. fumigatus, 1 Aspergillus sp. completando -

27 aislamientos en total can un 49.08 % del total de pollos -

trabajados. 

A continuación se analizan los germenes de acuer 

do a su incidencia. 

Streptococcus fecalis. 

Es un germen patógeno, que afecta a aves de to-

das las edades, causando serios problemas can pollos j6venes(15); 

produce además congestión y agrandamiento de organos parenquima

tosos, focos necr6ticos en h1gado, exudado fibrinoso en cavidad -

abdominal y enteritis (5) (24). Estudios realizados por Quiroz -

{1974) (23) en aguas de granjas en donde encontró un 16.39 % con 

Streptococcus sp~, de 61 Granjas estudiadas; nos confirma la rela 

cioo que pudiera existir entre aguas contaminadas y problenas de 

enteritis. 

En un segundo lugar en incidencia tenemos a Escheri 

chia coli con un 30.90% con respecto al ntln'ero de pollos. 
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colibacilosis, 

La afección que produce es nejor conocida como 

Independientemente de su acción patógena, el 

colibacilo ha sido señalado como germen secmdario en mchas 

infecciones {onfalitis, enfernedad respiratorio crónica, pul12._ 

rosis, cólera, coriza, etc.) en los que serta responsable de la 

agravación de esas enfermedades, as1 como de la aparición de -

determinados síntomas y lesiones, Polo (1968)(22). Las lesio-

nes observadas en fonna aguda son: congestión generalizada y -

petequias ulcerosas y organos (intestino, miocardio, riñones, 

y m(isculos pectorales), enteritis catarral aguda y cloacitis y 

en forma subaguda hay hipertrofia hepática y renal, ccn focos -

necróticos; enteritis ulcerativa; peritonitis fibrinosa, sien-

do característica la existencia de un exudado gelatinoso (22) • 

Puede producir además aerosaculitis, perihepatitis, pericarditis, 

salpingi tis, sinovitis y puede llegar a producir el coligranulo

ma en higado, ciegos, duodeno, y mesenteria {15). Según Gross -

(1973) (15) la enteritis ~usada por E. coli en humanos, bece

rros y cerdos es importante, pero hay pocos reportes donde su-

gieran a E. coli como germen causal, En cambio Hall (1968) (12)-

consideró a E. coli cooo mo de los genrenes primarios que afec

tan al tracto intestinal, donde posteriorrente puede llegar_ a pr2 

ducir enteritis ulcerativa o necrótica. García (1973) (10) menci~ 

na en su trabajo a E. coli· como gerzren causal y no de asociación, 

donde producía principalmmte diarrea blanca bacilar, enteritis -

generalizada o bien en for.ma septicé~ca. 
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Se ha observado que en casos agudos, sub-agudos 

y en algunos crónicos la colibacilosis se puede confundir con 

Pasteurellosis, Larios (1974) (17), Reis y Nóbrega (1952) (24). 

CANDIDA ALBICANS. 

Cándida albicans ocupa el tercer lugar en inci

dencia con 18.18 % correspondientp al nGmero de aves trabaja-

das, algunos autores aceptan que especies de "cándida", pueden 

estar incluidas en la flora intestinal, que los organismos pue-

den ser aislados frecuentemente de las heces fecales y del trae 

to gastrointestinal de aves normales y de otras especies anima-

les; asi como es generalmente aceptado que factores predisponen 

tes son necesarios para inducir la candidiasis en aves Jungerman/ 

Schwartznan (1972) (16). Uno de los factores es el empleo prolon 

gado de antibióticos (penicilina y preparados similares clortetra 

ciclina y otros}. Dúrante los últimos 20 años los alimentos co

merciales animales, es~cialmente el utilizado en avicultura, han 

sido fortificadas con antibióticos y otras sustancias. Otros fac

tores predisponentes son avitaminosis y desordenes nutricionales, 

afecciones virales o bacterianas, y mal manejo, o malas construcci2_ 

nes; cualquiera de estos factores son los que pueden desencadenar 

tma candidiasis (. 16 ) Piatkin (1968) (21). 

Las lesiones general.Joonte confinadas al buche, re

nos frecuentemente el hongo puede invadir la boca, senos infraorbi 

tales, esófago, pr0\~ntr1culo, molleja e intestinos con lesiones w 
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difteroides (15) (16)~ 

Se le considera también a cándida albicans, como 

tmo de los ge:rmenes prümrios que puc:t_eran llegar a causar -

enteritis e 12) • 

Se aisló Pseudomona aeruginosa haciendo un 5.45% 

de los 55 pollos trabajados, siendo el segundo germen en inci 

dencia con respecto a las bacterias grarnnegativas. 

Pseudomona a., es tm bacilo gramnegativo, que afee 

ta a las aves, y produce tma enfennedad denominada piocianosis 

o pseudominiasis de los pollos. La afección no es lJliY frecuen 

te, pero ha sido diagnosticada en los pollos de poca edad. ~ 

de dar origen a estados patológicos caracterizados por abatí-

udento , postración y estado diarreico nk1s o menos acentuados -

( 22 ). En observaciones hechas Reis/Nóbrega (1952) (24) los 

sintornas eran los siguientes: Alteraciones respiratorias, inac 

tividad, depresión, alas caídas, palidez de cresta y barbilla, 

y posteriormente, presencia de exudado acuoso y de masas raseo 

sas en ojos. A la necropsia reveló hiperemia de organos inter

nos, a veces enteritis y necrosis del intestino, leucopemia y 

anemias acentuadas. 

Staphylococcus albus fué aislado de 2 pollos, ha-

ciendo as:t e 1 3. 6 3 % con respecto al namero total de pollos. 
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------------ -~ 

Reís y N6brega (1952) (24) señala el aislamiento 

de staphylococcus al bus , aureus epi dermitis, y citreos, con pre 

dominancia del primero sobre el segmdo y los demás, en el 72 % 

de casos de traqueitis infecciosa, 57 % en casos de laringitis -

crónica y en el 40 % de aves normales. 

ASPERGILOSIS. 

Se aislaron-Aspergillus nid~lans, Aspergillus fu

migatus, Aspergillus -fl-avus, AspeigiH.us ·sp., ··haciendo 1.m total 

del 9.09% de los 55 pollos trabajados. 

Asp. fumigatus ·'-eS considerado como el más patóge 

no del género,- y -afecta prmcipalntente a pulindnés ·y resto del -

sistema respiratorio (15 ) ( 16 ) (22). Reiss (1940) describió 

una queratitis en pollos· causada por Asp. furnigatus. Móore (1950) 

describió tma aspergilosis oftálmica (15). 

Aspergillus nidulans ha sido también aislado en -

casos de aspergilosis, presentando las mismas lesiones que Asper 

gillus fumigatus, sólo que con menos frecuencia (15) (22), 

Aspergillus flavus, cuya patogenicidad radica pri~ 

cipalmente al efecto de las toxinas que produce, originando así -

la afecci6n denominada Aflatoxicosis (11) (15) (22), Produciendo 

las siguientes lesiones: El hígado muestra hepatomegalia, de co-- · 

lor gris de consistencia suave, hemorragias petequiales, General

mente se observó hemorragias subcutáneas en músculos pectorales 
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y muslos; sacos aéreos turbios ; duodeno con hemorragias varia

bles en submucosa; riñones.aumentados de volúmen, congestiona-

dos y con h~rragias sub-capsulares; erosión- en nucosa de pro

ventriculo, (11) (22). 

· Clostrídium perfringens •. Se aisló de dos pollos -:

haciendo un total de 3.63 \ de los pollos trabajados. 

Se le considera el agente etiológico de la Enteri

tis Necrótica al Clostrídium perfringens tipo C, pero estudios -

realizados por Gardiner (1968) (27) demostró que puede ser el -

Clostridium perfringens tipo C, o bien el tipo F los causantes -

de la Enteritis Necr6tíca. 

Como ya mencioanamos al iniciar este e'studio, la -

Enteritis Necrótica es una inflamación del tracto intestinal, en 

e1 cual el cambio principal es la necrosis del epitelio intesti

nal y de los tejidos subyacentes, Runnels (1968) (25). 

Dietas altas en energia usadas en pollo de engorda, 

el estasis del intestino son factores contribuy~ntes (7) (18) (19). 

Estudios realizados por Me Dougald y Reid (1973) (26) 

demostraron, que si bien el estasis del intestino es uno de los -

principales factores contribuyentes, no san los coccidiostatos -

los causantes, ya que probaron 4 coccidiostatos distintos en tm 1~ 

te de pollos, los cuales se compararon con testigo sin tratar, y -

la duración del paso de la ingesta por el tubo digestivo, no de-

mostró una diferencia significativa~ 
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Se ha demostrado en muchos casos que la coccidio
sis se encuentra asociada. 

En Enteritis Necrótica los pollos se afectan en-

tre los 14 y 78 días, con promedio de 50 días de edad, (7) (13)

(15) (18) (19). El curso de la enfermedad es de 7 dias aproxima 

damente y la mortalidad se encuentra entre 1 y 2%. 

Los pollos afectados se encuentran con mrcada -

depresión, renuencia para moverse, apatia, diarrea y plunas eri 

zadas. Amontonamiento, el buche se encuentra generalmente reple

to de gas y fluidos, y se observan frecuentemente vómitos; a la 

necropsia se observan hemorragias visibles en la serosa del in-

testino delgado pudiendose confundir con coccidiosis; la muco~~ 

..... - se encuentra cubierta por una pseudomembrana, las lesiones -

se encuentran genera!Joonte localizadas en el tercio medio o infe 

rior del intestino delgado (15) , las paredes del intestino son 

extremadamente friables. Generalmente el intestino se encuentra 

con gas y con tm fluido de olor fétido, (3) (7) (13) (18). Alg\.1. 

nos autores observan áreas necr6ticas y hemorrágicas en hígado -

(3) (15) (18); mientras que otros no observan otras lesiones ma

croscopicas detectables (13). 

Streptococcus zooepidemicus. Se aisló de un pollo, 

haciendo un 1.81% del total de muestras trabajadas. 

Str. zooepidemicus infecta principalmente a aves 

maduras. Las lesiones macroscópicas estan caracterizadas por -
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--------------------------- -- ----------

agrandamiento bazo e higado,fluido sanguinolento en saco peri.:. 

cárdico y bajo la piel, y peritonitis (15), 

Clostridíum novyi; un sólo aislamiento haciendo

un 1,81% del total de muestras trabajadas. 

Cl. novyi, que jtm.to con Cl, sporogenes han sido 

aislados de articulaciones afectadas de artritis y de los teji

dos circundantes (15). 

Clostridium botulinum un aislamiento de 55 mues

tras con 1.81% de incidencia en el total de los casos trabaja

dos. 

Cl. botulinum, produce fenómenos paraliticos en 

el hombre y las aves; las cuales llegan a presentar, alguna -

congestión discreta en duodeno o enteritis necrótica (22}. -

Produce además una toxina bajo condiciones anaeróbicas, la 

cual va a producir e 1 fenómeno conocido por botul isro. El or 

ganismo en si no produce ninguna enfermedad. 

Es un germen saprofito y asi como es encontrado 

en la tierra y en el lodo, tambi~n se puede encntrar en conte 

nido fecal y heces fecales, Gross (1972) (15). 

Las demás bacterias y hongos que fueron aislados, 

y que no se describen, se debe a que después de haber revisado

casi toda la· literatura, no se encontró ninguna relación patQ_ 

lógica o de patogenicidad para con las aves. Las bacterias ais 
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ladas son : Cl. tetanomorphum, Cl. difficile, Cl. cochiearium, 

Cl. spbenoides, Cl. rnultifermentans, Str. pyogenes, Bacillus -

subtilis, Micrococcus, E. freundii, Proteus v. , Penicilliurn, -

Blastomices d., Rizophus. Pero un estudio realizado por Alexan 

der, Carriere y Me Kay (1968) (1) comprobaron la presencia de -

casi todas estas bacterias en un estudio realizado en camas usa 

das para aves. 

Después de haber analizado los germenes aisla-

dos, podemos observar que los fármacos (bacitracina y nitrofu

ranos) usados en alimento como medida profiláctica o no confie

ren una protección adecuada o completa. sobre los germenes ya -

sea grampositivos o granmegativos, y que si bien pueden ser faE_ 

tores que desencadenen una afección posterior como es el caso -

de "candidiasis" (16) (21). 

También observaremos que hay una relación de los 

casos positivos a Cándida albicans con el aliroonto utilizado, -

como es el caso del alimento "D". Posiblemente debido al cocci

diostato utilizado por ésa fábrica de alimento, ya que de 7 Gran 

jas que utilizaron el.alimento " D " 5 fueron positivas a Cándi

da Albicans. 

En estudios realizados por Davis (1973) (7-a) -

"Ulcerative enteritis in chickens: Coccidiosis and Stress as -

predisposing factors"; pudo demostrar que para desencadenar tma 

Enteritis Ulcerativa se necesitaba aparte del agente etiol6gi~ 
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co (bacilo gr~os i ti vo esporulado, y que no ha 

sido clasificado) dos factores predisponentes principales, y 

ellos fueron: coccidiosis y stress. 

En su estudio utilizó inocules con E. brunetti 

y E. necatrix y como stress sometió a los pollos a 2 días de 

aytmo; solamente as:i pudo reproducir el cuadro de Enteritis

Ulcerativa. 

Con esto queremos demostrar la importancia en el 

manejo de pollo de engorda; ya que si bien hemos encontrado -

coccidias en pollos aparentemente sanos y sin causar proble-

mas, alguna causa de stress no necesariarrente el ayuno de dos 

d:ias nos puede desencadenar una Enteritis Ulcerativa. 

De los estudios patológicos realizados los resulta 

dos obtenidos, se asemejan en algunos puntos a Enteritis Necr6 

tica, Enteritis Ulcerativa y a Aflatoxicosis. 

Las diferencias entre las observaciones histopato 

lógicas, como en e 1 siguiente cuadro- se muestran, se débi6 pr.2, 

bablernente a la gran cantidad de especies distintas de bacterias 

y de hongos aislados; y no a la presencia de un germen espectfi 

co. 
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FNI'ERITIS 
M U E S T R A T R A B A J A D A ULCERATIVA 

1.- Edema en vellocidades intestinales 
con intensidad variable. + 

z ... Infiltración linfositaria y eosinQ 
filica. + 

3.- Hiperplasia de células epiteliales 
y tejido conectivo. 

4.- Presencia en algunos de esquizontes 

s.- Observacion de núcleos pign6ticos, 
cariorexis y cariolisis, (necrosis 

coagulativa). + 

6.- Hiperemia pasiva en serosa y capa 
mul)cular .. + 

7.- Algunas hemorragias + 

8.- Observación de~cocos grampositivos + 

9. - Afecta duodeno yeyuno e ile6n + 

ENI'ERITIS AFIATO
NECROTICA XICOSlS 

+ + 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

Otros cambios histopatológicos que se observan en Enteri 

tis Ulcerativa y no observamos en nuestros cortes histopatol6gicos fué: 

Descarnaci6n del epitelio, celülas sanguineas en luz intestinal. 

Otros cambios histopato16gicos que se observan en Enter~

tis Necr6tica y no observamos en nuestros cortes histopatol6gicos fué:: 

La presencia de bacilos grampositivos. 
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Otros cambios histopato16gicos que se observan en 

Aflatoxicosis y no observamos en nuestros cortes histopatol6gi

cos fté: Las hemorragias observadas en Aflatoxicosis se obser

van en mucosa, submucosa muscular y serosa,en todos los casos -

positivos a Aflatoxicosis; mientras que en nuestro estudio Oni

camente en 2 cortes se observaron las hemorragias. Además 

Aflatoxicosis lesiona anicamente la porci6n duodenal, como lo -

menciona Gonz!lez 1971 (11), mientras que las lesiones observ~ 

das en muchos de nuestros casos afectaban ademtts a yeyuno e i-

le6n. 
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CONCLUSIONES. 

El total de nruestras trabajadas, nos demuestra, 

que en pollo de engorda hay enteritis. 

Las edades que se trabajaron fueron de 2 a 9 se 

manas. En pollo menor de 2 semanas no se encontró enteritis. 

No se le ha dado la inportancia adecuada a los -

problemas de enteritis, ya que hemos observado casos de enteri 

tis en pollos aparentemente sanos. 

Los germenes aislados fueron grampositivos, gram

negativos y hongos, con predominancia notoria de germenes gr~ 

positivos. 

En nuestro medio, generalmente se piensa en germenes 

gramnegativos, (enterobacterias) cerno causa principal de enteri
tis. 

Dentro de los germenes grampositivos aislados hubo 

una predominancia de Str. fecalis y de clostridios. 

Se observó además que la misma incidencia de genre

nes gramne ga ti vos fté la misma en hongos. 

De los gernenes grannegativos , el más aislado fué -

E. coli., y Pseudomona a. 
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----------------- - -- --------------- ---

El hongo más aislado M C&ndida .albicans y -

posteriormente aspergilos. 

Las lesiones rnacroc6picas observadas en intes 

tino al realizar este estudio se interpretaron como hemorra

gias dependiendo del tamafio de ~stas: Petequias, equimosis y 

sufUsiones. Pero al hacer la observación histopatolOgica pu

dimos notar que dichas lesiores no sie~re correspondían a he 

morragias, sino a zonas iper~micas. 

Al realizar las necropsias no se observaron al 

teracianes significativas en los demás organos viscerales. 

Los signos c11nicos predominantes fueron: Retra 

so de crecimiento, diarrea, algmas veces pobres en carnes y 

en algu.1os se observ6 anemia. 

Se observO una relaci6n en este estudio entre -

marca de alim:mto y presencia de Cándida albicans en casos de 

enteritis esttdiados; dicha relación pudiera corresponder al • 

coccidiostático utilizado. 

Las medidas profilácticas que se toman para la -

prevenci6n de enteritis no son del todo suficientes. 

Es importante realizar un diagnóstico correcto -

para as! dar un tratamiento adecuado y a la vez económico • 
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F..s factor Dll)' hportante el manejo; ya que causa 

destress, malas construcciones, etc., pueden desencadenar ma .. 

enteritis. 

Los estulios realizados por Quiroz (1974) (23) ·

nos confirman, que existe cierta relación de las bacterias Pl'!. 

sentes en agua con casos de enteritis,y que a excepct6n de -

Salmonella sp., Serratia sp., y Paracolobactrun aerogenoides ; 

todas las demás qw el aisló en su estudio de aguas fueron tam 

bién aisladas en casos de enteritis. 
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R E S U M E~t~N~---

Se estudiaron 25 casos haciendo m total de 

SS pollos, con el t'mi.co fin de conocer m poco más sobre -

la etiologia bacteriana y mic6tica de las enteritis en po

llo de engorda. 

Se recolectaron pollos de Granjas situadas 

en Guadalajara, Jalisco., Zapopan, Jalisco., Ixtlahuacan -

de los Membrillos, Jalisco., San Ma.rt!n Hidalgo, Jalisco., 

Zruoora, Michoo.cán y Jacona Michoacán. 

Se tonnron en cuenta la historia clinica de 

la parvada. 

Se trasladaron los pollos al Laboratorio de 

Bacteriologia para su estudio. 

Se procedi6 a realizar m exaJOOn externo -

previo al sacrificio. Se practicaron necropsias, y se ob 

servaron las lesiones más significativas; predominando unas 

lesiones al parecer de tipo hemorrágico en subserosa a la -

altura de du:>deno en todos los casos y algwos en yeyuno e 

ileón. 
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Se hicieron sienbras, utilizando redios.. de 

enriquecimiento para gerrnenes grampositivos y gramnegativos 

y se sembr6 en roodio especifico para hongos • PosterioriOOnte 

se realizaron resienbras a JOOdios especificas. Se identifj .. 

caron por características morfológicas de crecimiento, tipo 

de hem6lisis, por reacciones bioqu1micas. Se trabajó en am

bientes aerobios y anaerobios dependiendo de cada caso. 

Se demostró la presencia de la -gran can ti-

dad de germenes grarnpositivos , predominando sobre los ger

renes grannegativos y sobre los hongos. 

Los geriOOnes que más se aislaron dependiendo 

de gran incidencia fueron : Streptococcus fecal is, Escheri-

chía coli y candida albicans. 

Se concluye sobre la inportancia que tienen 

los ge~nes grarnposi ti vos y hongos sobre el diagnOstico de 

enteritis. 

Se hicieron estudios histopatol6gicos con el 

fin de observar a nivel mdcrosc6pico los cambios más signi

ficativos; y as1 confinnar los casos de enteritis. 

Se trata de hacer ma diferenciaciOn histopa 

tol6gica entre Aflatoxicosis, Enteritis :t-ecr6tica, y Fn.teri 

tis Ulcerativa : con relación a nuestros casos trabajados. 
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