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Esta tesis plantea de manera general una recopilación 
bibliográfica actualizada sobre los distintos géneros y especies 
bacterianas que se incluyen en el programa de la materia de 
Microbiolog1a Veterinaria. Para ello, se ha revisado la 9a. edición 
del Manual Bergey's de Bacteriolog1a sistemática, ya que se 
considera como una obra de consulta básica para el estudio de las 
bacterias. Aunado a esto, para renovar esta fuente, se han 
inspeccionado otras fichas bibliográficas, lográndose nuevos 
conocimientos. El trabajo se encuentra integrado en orden 
alfabético, mencionando inicialmente la familia, la descripción de 
las caracter1sticas de cada género, como son: reacción a la tinci6n 
de Gram, morfolog!a, principales pruebas bioqu1micas, medios de 
cultivo empleados para el aislamiento, hábitat del microorganismo. 
Asimismo, también se han citado las especies de importancia y las 
enfermedades producidas, con la revisi6n de los signos clinicos 
especlficos o los trastornos que ocasionan, el diagnostico que se 
realiza y si causan problemas de salud pQblica (zoonosis). Aunado 
a esto se han incluido algunos cuadros sin6pticos para facilitar el 
estudio de estos microorganismos y se han elaborado tres apéndices 
conformados por: I) glosario de términos relacionados; II) pruebas 
de laboratorio necesarias; y, Ill) principales instituciones y 
algunos investigadores que han trabajado sobre los diferentes 
géneros mencionados. 



:r.- U:TRODUCCJ:ON: 

Las bacterias son tan pequenas, que poco podemos aprender de 
sus características por el estudio de cada una de las células, y 
las diferencias morfológicas no son suficientes por si mismas para 
proporcionar criterios adecuados para una clasificaci6n definitiva, 
para poder diferenciarlas, los bacteri6logos deben aprovechar 
cualquier propiedad que tenga un microorganismo y que se pueda 
demostrar con constancia razonable. (3, 154). 

En todos los esquemas incluyendo los más modernos, las 
diferencias en la forma y agrupamiento de las bacterias, las 
características estructurales distintivas, como cápsulas, esporas, 
reacciones fundamentales a la tinci6n de Gram (positiva o negativa) 
y a la tinci6n ácido-resistente, se aceptan como la base natural 
para establecer las subdivisiones primarias, es decir, las familias 
principales y algunos de los géneros. Las diferencias ulteriores en 
especies deben realizarse de acuerdo con las características 
fisiológicas, necesidades metabólicas y actividades bioqu!micas, 
patogenicidad y comportamiento antigénico, as1 como aspectos 
genéticos. Sobre la base de las propiedades observadas, los 
microbiólogos intentan clasificar a los microorganismos en forma 
semejante a los organismos superiores, primero con relación al 
reino y posteriormente, dividiéndolos en grupos y subqrupos con el 
siguiente orden: phylua, clase, orden, raailia, tribu, q6nero y 
especie. (3, 16, 29, 31, 56, 91, 122, 123, 150, 154). 

El sistema de clasificación de noaenclatura binomial realizado 
por Linneo conjunta a las bacterias en géneros y especies 
conformando los distintos grupos que constituyen la presentación de 
este trabajo. Así. se tiene, que en la actualidad estos 
microorganismos forman parte del reino Proc:aryotae (células que 
carecen de organelos rodeados por membrana, incluyendo nücleo), el 
cual está constituido por 4 divisiones distintas: 

I.- Gracilicutes, organismos que poseen pared celular Gram 
negativa. 

II.- FJ.r.icutes, organismos que muestran pared celular Gram 
positiva. 

III.- 2'6nericutes, donde los organismos carecen de pared celular y 
se denominan micoplasmas. 

IV. - llendosicutes, que son organismos que vi ven en un medio 
ambiente extremo. 
(Jl, 81' 91). 



En Medicina Veterinaria son importantes las divisiones r, rr 
y III, porque se asocian o causan enfermedades en animales y que 
además pertenecen al grupo Bu.bacteria. (Jl, 91). Véase TABLA I 1. 

Los diversos tipos de microorganismos se clasifican en 
diferentes grupos denominados taxones. La rama de la biología que 
clasifica, denomina y describe las distintas especies conocidas y 
otros taxones, junto con la aplicación de los nombres correctos, se 
denomina tazonomia. La cual comprende la claaificaoi6n, que se 
encarga de organizar a estos elementos, posteriormente es necesario 
ponerles un nombre para poder diferenciarlas y as1 aparece lo que 
se conoce como nomenclatura, después se realiza la i4entif icaci6n 
reconociendo a los microorganismos como algo definido y designado. 
Actualmente la tazonoaia, es objeto de estudios muy serios y la 
nomenclatura bacteriana ha alcanzado cierto grado de estabilidad. 
(3, 31, 44, 56, 123, 154). 

se ha convenido que debe establecerse el sistema binario para 
la denominación de las bacterias en forma científica, igual que se 
hace para otros organismos vivos, de acuerdo con este sistema cada 
organismo tiene un nombre formado de dos partes: el género, con su 
primera letra mayüscula, seguida de la especie o nombre especifico 
(con minüsculas). El nombre va en latín y se escribe con letras 
cursivas. (29, 91., 1.22, 154). 

cuando Ehrenberg, en 1.838 intentó la clasificación bacteriana 
tenia muy pocos conocimientos sobre que basarse. No fué sino hasta 
la Qltima década del siglo pasado cuando los esquemas de 
clasificación se aproximaron más a los de hoy. La base de la 
clasificación actual es un informe emitido por un comité de la 
sociedad de bacteriólogos americanos publicado en 1.920, que incluia 
la información y las mejores opiniones de la época. Este esquema ha 
sido reiteradamente modificado por Bergey y colaboradores, en 
sucesivas ediciones del Manual of Determinative Bacteriology 
(publicado por & Wilkins Co., Baltimore), cuya 7ª edición apareció 
en 1957. (29, 91, 154). 

El interés creciente por la denominación bacteriana llevó a la 
formación de un "Comité internacional de nomenclatura 
bacteriológica" y una "Comisión jurídica asociada". En 1.947, esta 
comisi6n dict6 un c6diqo bacteriol6qico internacional de 
nomenclatura que no ha cesado de ampliarse desde entonces. En 1959 
fué publicado y revisado bajo el titulo International Code of 
Nomenclatura of Bacteria and Viruses. otra fuente autorizada que 
intent6 una clasificaci6n de microorganismos, fué el simposio 
realizado en 1962 en Inglaterra (Microbial Classification, 
Cambridge University Press, London). (31, 44, 154). 
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La base genética para la clasificación se realiza revisando la 
información genética contenida en el DNA o ácido 
desoxirribonucléico, ésta proporciona la composición básica del DNA 
expresada como un porcentaje de moléculas de guanina-citosina (G-C) 
y de adenina-timina (A-T), lo que tiene algün valor en la 
taxonomia. Asimismo la secuencia del DNA homólogo entre dos 
organismos puede ser cuantificada por procedimientos que determinen 
el limite de la formaci6n de h1bridos moleculares de dos filamentos 
del DNA de diferente origen. Sin embargo, esta técnica es demasiado 
especifica para estudiar las relaciones de distintos grupos de 
bacterias. El RNAr muestra mucha semejanza entre organismos 
ampliamente distintos que ocupan el DNA. Esto se utiliza para la 
comparación lejana de organismos comunes. (31, 91, 154). 

En la taironoaia nuairioa cada caracteristica fisiol6gica y 
bioqulmica muestra igual importancia. Al examinar las cepas 
bacterianas y analizarlas por medio de computadora se hace posible 
la comparación de cada una, con otras cepas para detectar 
semejanzas y diferencias, as! como las relaciones que mantienen 
entre ellas mismas. Aunque de poca significancia práctica, la 
taxonom1a numérica detecta y cuantifica las diferencias entre 
bacterias afines. (31, 154). 

'l'Al!L! I 1 

CLABXPXCACXOH DB BAC'l'BRXAB XHPOR'l'llliTBB Bll MBDXCXllA VB'l'BRXllARXA 

R B X H 01 P r o e 11 r y o t " e 

:I. - Grac:111cutes: Procaryotes que tienen pared celular rlgida o 
semirigida compuesta por peptidoglucano y muestran reacción 
negativa a la tinci6n de Gram. 

Clase I: Escotobacteria. 

sección 1: Spirochetes. Bast6n 
helicoidal. Gram negativo. 
microaerof1lico. 

Orden z: Spirochaetales. 
Familia r: Spirochaetaceae. 
Género I: Borrelia. 

Familia Ir: Leptospiraceae. 
G6nero I: Leptospira. 

en espiral, flexible, 
Aerobio, anaerobio o 

Sección 2: Bacteria Gram negativa 
aerobia-microaerof1lica. 

en espiral, m6vil, 

Género r: campylobacter. 
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.Seccion J: Bastones y cocos Gra~ negativos, aerobios. 
Familia I: Pseudomonadaceae. 
Género I: Pseudomonas. 

Familia II: Neisseriaceae. 
Género I: Horaxella. 

Géneros de afiliaci6n incierta: Brucella. 
Bordetelll!I. 

Secci6n 4: Bast6n Gram negativo, anaerobio facultativo. 
Familia I: Enterobacteriaceae. 
Género I: Escherichia. 
Género II: Salmonella. 
Género III: Klebsiella. 
Género IV: Proteus. 

Familia II: Pasteurelll!lceae. 
Género I: Pasteurella. 
Género II: Haemophilus. 
Género III: Actinobacillus. 

Sección 5: Bastón en espiral, curvado o recto. Gram negativo. 
Anaerobio. 

Familia I: Bacteroidaceae. 
Género I: Bacteroides. 
Género II: Fusobacterium. 

Secci6n 6: Rickettsiae y Chlamydiae. Bacilos, cocos y 
cocobacilos pleom6rficos. Gram negativos. Aerobios y/o 
anaerobios. 

Orden I: Rickettsiales. 
Familia I: Rickettsiaceae. 
Tribu I: Rickettsieae. 

Género I: Rickettsia. 
G6nero II: Coxiella. 

Tribu II: Ehrlichieae. 
Género I: Ehrlichia. 
Género II: Cowdria. 

Familia II: Anaplasmataceae. 
Glnero I: Anaplasma. 

Orden II: Chlamydiales. 
Familia I: Chlamydil!lceae. 
Género I: Chli!tmydia. 
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II.- Firmlcutes: ~rocaryotes que tienen pared celular rigida o 
semirigida compue~ta por peptidog!ucano y muestran reacci6n 
positiva a la tinci6n de Gram. 

Clase I: Firmibacteria. 
secci6n 1: Cocos Gram positivos. Aerobios y/o anaerobios 

facultativos. 
Familia I: Hicrococcaceae. 
Género I: Staphylococcus. 

Familia II: streptococcaceae. 
Género I: streptococcus. 

Sección 2: Bastones Gram positivos, formadores de endosporas. 
Familia I: Bacilláceae. 
Género I: Bacillus. 
Género II: Clostridium. 

Sección J: Bastón Gram positivo. 
Organismos de afiliación incierta. 

Género I: Listeria. 
Género II: Erysipelothrix. 

Clase II: Thallobacteria y organismos relacionados. 
Bacterias del grupo Coryneform. Bastones y cocobacilos, Gram 

positivos. Aerobios, anaerobios facultativos o 
microaerofilicos. 

Género I: corynebacterium. 
orden I: Actinomycetales. 

Familia I: Actinomycetaceae. 
Género I: Actinomyces. 

Familia II: Hycobacteriaceae. 
Género I: Hycobacteríum. 

Familia III: Nocardiaceae. 
Género I: Nocardia. 

IIX.- Tenerlcutes: Procaryotes que no tienen pared celular rígida 
o semir1qida. 

Clase I: Hollicutes. 
Orden I: Hycoplasmatales. Células pleom6rficas, Gram negativas. 

Aerobias y anaerobias facultativas. 
Familia I: Hycoplasmataceae. 

Género I: Hycoplasma. 

Fuente: (29, 31, 91). 
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En este trabajo los géneros bacterianos se han colocado en 
orden alfabético para lograr una mejor apreciaci6n e 
identificaci6n, Los géneros Anaplasma, Bhrlichia, cowdria, coxiella 
y Rlckettsia se encuentran incluidos dentro del grupo Rickettsia. 
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II,- OBJETIVOS: 

·i.- Realizar una recopilaci6n bibliográfica sobre la clasificaci6n 
actualizada, de los diferentes géneros y especies bacterianos 
involucrados en problemas de salud animal. 

2. - conformar una obra de consulta sencilla para conocer los 
distintos géneros bacterianos de importancia en la materia de 
Microbiologia Veterinaria. 
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III.- DEBCRIPCION DE LOS GENERO&: 

Actinobacillus: 

Forma parte del grupo HPA (Haemophilus, Pasteurella y 
Actinobacillus). Y recientemente se ha integrado a la familia 
Pasteurellaceae. (12, 91, 112). 

Se presentan semejanzas entre los géneros: Actinobacillus, 
Haemophilus y Pasteurella, debido a la presencia de quinonas 
respiratorias y a que se encuentran relacionados genéticamente, por 
lo que se localiza su diferenciación en el CUAJ)RO # 1. (29, 44, 68, 
91, 158). 

Son cocobacilos que poseen la caracter1stica de manifestar la 
apariencia del Código Morse, es decir puntos y rayas. Gram 
negativo, no esporulado, no acidorresistente, inmóvil, aerobio y 
anaerobio facultativo. Poseen metabolismo fermentativo ya que 
producen ácido pero no gas. su cultivo se realiza en agar sangre, 
agar MacConkey, agar chocolate formándose colonias muy pegajosas 
especialmente al primer aislamiento. Son parásitos y comensales de 
los animales domésticos en el tracto digestivo, respiratorio y 
genital, considerándose patógenos oportunistas. Las especies 
importantes son: 

1.- Actinobacillus lignieresii. 
2.- Actinobac1llus pleuropneumoniae. 
3.- Actinobacillus suis. 
4.- Actinobacillus ureae. 
5.- Pasteurella haemolytica-like. 
(16, 29, 31, 39, 44, 56, 68, 91, 112, 150). 
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CUMBO I 1 

CARACTBRIBTICAS DIFBRB!ICIALBB llJITRB Actinobacillus, 
Ha...aphilus 7 Pasteurella 

caracterillti Actinobacillus Haemophilus spp 
ca: spp 

Formación de 
"satelitis- -

mo". 

Requerimento 
de factores -

de 
crecimiento. 

Producción 
de indol. -

Acido 
aminolevul1-

nico a + 
porfirinas. 

Urea. D 

Ornitina 
decarboxila- -

sa. 

Interpretación: - reacción neqativa. 
+ reacción positiva. 
O reacción dudosa. 

D 

D 

D 

D 

-/d 

-/d 

Pasteurell.a 
spp 

-
-

D 

+ 

D 

D 

-/d reacción negativa o débilmente positiva. 

Fuente: (29, 44, 91, 158). 
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Act1nobac1llus l1gn1.eres11: 

linon;laia: Actinobacillus lignieres1, Bacter1um purifaciens. (29). 

Ea negativo a la reacción de CAMP, no es hemol!tico. Presenta 
6 tipos antigénicos: 1-6. causa una enfermedad conocida como 
"Actinobacilosis" o "L•nqua de aadera". La bacteria penetra a los 
tejidos mediante heridas o cuerpos extranos incrustados en ellas, 
y las secreciones son la fuente más importante de la infección, por 
tal motivo se considera una infección endógena. (19, 29, 31, 44, 
56, 68, 91, 112, 150, 153). 

Entre los principales signos de la enfermedad, se encuentran 
los siguientes: 

En ~, comienzan de forma aguda, con salivaci6n intensa 
y movimientos masticatorios ligeros, como si hubiera un cuerpo 
extrafto en la boca. A los lados de la lengua se forman nódulos que 
al romperse excretan exudado purulento mucoide e inodoro 
provoc&ndose Glceras. si avanza la infección, la lengua queda 
arrugada e inm6vil y se presenta adenitis regional. Pueden 
afectarse otros tejidos blandos de la cabeza y del tracto 
digestivo, incluso 6rganos internos. (19, 29, 44, 56, 68, 91, 112, 
153). 

En ~, se afecta la piel (de la cabeza), los pulmones y el 
tracto genital. Ataca el cuello, las cavidades nasales pero no la 
lengua. Casi siempre se extienden a los nodos linfáticos pudiéndose 
presentar salida de exudado. Entre las sef\ales que marca la 
enfermedad son: secreción nasal persistente, dificultad para 
ingerir alimento; y, ocasionalmente produce mastitis. (19, 29, 44, 
56, 68, 91, 112, 153). 

otras especies afectadas incluyen: a) cerdos (en septicemias 
espor6dicas de los lechones); b) perros (en lengua); e) caballos 
(en cerebro); d) ratas (en nodos linfáticos); e) patos (en tracto 
genital); y, f) pollos. (29, 68, 91, 112, 153). 

Di1qn61tioo: Signos clínicos, frotis de exudado y cultivo 
bacteriol6gico. (16, 19, 68, 123, 150, 153). 
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Acf:inobacillus pleuropneU.110niae: 

Sipopi•ia: Haemophilus parahaemolyticus, Haemophilus 
pleuropneumoniae. (19, 31, 38, 49, 68, 102, 112, 126, 140, 150). 

Forma "satelitismo" (ya que anteriormente se le consideraba un 
Haemophilus y porque necesita del Factor V de crecimiento) • Es 
positivo a la reacción de CAMP, las cepas patógenas son capsuladas, 
no crece en agar Macconkey. Posee 12 serotipos: 1-12. causa la 
"Pleuroneuaonia contagiosa porcina", enfermedad que en forma 
natural afecta al cerdo de manera sobreaguda, aguda y cr6nica. Se 
trasmite por contacto directo por medio de aerosoles de un cerdo 
portador o enfermo .a otro susceptible. El estrés precipita la 
presentación de nuevos casos, se afectan cerdos de todas las edades 
principalmente durante el crecimiento y la finalización (cerdos de 
35 kg). sin embargo, puede existir la interacción con agentes 
virales que potencialicen la infección respiratoria o incluso con 
Mycoplasma hyopneumoniae. (12, 16, 19, 31, 37, 38, 42, 49, 63, 68 1 

91, 102, 112, 123, 126, 140, 150, 161, 178). 

La enfermedad se presenta en dos fases: 

1.- Fase de contagio: cuando el microorganismo se trasmite al 
animal susceptible con una difusión r4pida y explosiva, muerte 
sQbita y hemorragia nasal. En caso de observar signos en animales 
antes de la muerte, éstos serian: postración, tos, estornudos, 
brinco, disnea, secreción nasal sanguinolenta a hemorr!gica 
espumosa que sale por nariz y boca; cianosis de piel, abdomen y 
orejas. A la palpación dolor intenso del tórax con chillidos 
agudos, opistótonos y muerte. 

2.- Fase de asentamiento: cuando la infección permanece en el 
animal que sobrevive 5 d1as a la anterior fase y que se presenta 
tos persistente, letargia, debilidad, poca ganancia de peso; 
ocasionalmente vómito. Incluso puede producir neumonia, meningitis 
o artritis. (16, 19, 37, 42, 63, 68, 91, 102, 118, 122). 

Diaqn6at.ico: Signos clinicos y lesiones, aislamiento y tipificación 
a partir de pulmones, serolog1a (aglutinación, hemoaglutinaci6n 
indirecta, fijación de complemento y ELISA). Existe una prueba 
serol6gica conocida como pleurotest, la cual es realizada y 
desarrollada en FESC-UNAM. (16, 37, 38, 42, 49, 68, 102, 112, 140, 
178). 
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Acl:1nobac1llus su1s: 

Afecta sobre todo a los cerdos de cualquier edad, 
principalmente lechones de 1 a 8 semanas de vida, produciéndose 
"Actinobaoilo•i•" o "S•pticaia aguda •ortal", con siqnos de 
respiraci6n rápida y cianosis de las extremidades. En cerdos 
mayores produce neumon1a, artritis y abscesos subcutáneos. 
Ocasionalmente ataca caballos ya que se ha encontrado en el tracto 
respiratorio superior de éstos y además en ratones. (16, 19, 29, 
31, 44, 68, 91, 112, 150, 153). 

Act1nobac1llus ureae: 

Sinoniaia: Pasteurella haemolyt1ca var. ureae, Pasteurella ureae. 
(29, 44, 91). 

No es hemolítica, no crece en agar MacConkey, no produce 
indo!, hidroliza urea, no produce gas de carbohidratos, produce 
ácido de manito! pero no de lactosa. Afecta a los animales s6lo 
ocasionalmente, se ha encontrado en esputo y se asocia a problemas 
respiratorios, meningitis, septicemia y ocena. (12, 29, 56, 68, 91, 
158). 

Pasteurella haeaolyt1ca-l1.te: 

Binoniaia: Act1nobac1llus pleuropneumon1ae biovariedad 2. (12, 38, 
91, 126, 150). 

Organismo integrado al género Actinobacillus, cuyas 
características morfol6gicas y de cultivo son semejantes a las de 
Pasteurella haemolytica. (Véase ésta) • Sin embargo, se considera no 
dependiente del factor V o NAD. se ha aislado de "Pleuroneuaonia 
n•cr6tica porcina", relacionada fuertemente al Actinobacillus 
pleuropneumoniae. (12, 91, 112, 126). 
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Pertenece al orden de los Actinomycetales y a la familia 
Actinomycetaceae. (29, 56, 154). 

son bastones Gram positivos, en donde la morfolog1a celular 
varia notablemente. La mayor1a de las especies pat6qenas presentan 
células pleom6rficas y a menudo filamentosas, a excepci6n del 
Actinomyces pyogenes, que tiene forma cocobacilar. Inm6viles, no 
esporulados, indol negativo, anaerobio o microaerofilico y catalasa 
negativo (a excepción de Actinomyces hordeovulneris, el cual es 
positivo). No son acidorresistentes. Crecen sobre agar sangre, 
tripticasa soya agar, agar infusión cerebro coraz6n, as! como caldo 
thioglicolato. Viven normalmente en cavidad oral o nasofaringe .. Las 
especies importantes son: 

1.- Actino•yces bovis. 
2.- Actino•yces hordaovulnaris. 
3.- Actinomyces pyogenes. 
4.- Actino•yces suis. 
(16, 19, 28, 29, 31, 44, 56, 66, 68, 81, 112, 122, 123, 150, 153, 
154, 158). 

Actino•yces bovis: 

Binonillit.: streptothrix actinomyces, streptothrix israeli, 
Discomyces bovis, Nocardia bovis. (29, 68). 

Normalmente se encuentran ramificaciones "in vivo", pero 
regularmente es dificil demostrarlas "in vitro". Serol6gicamente 
designado como grupo B, con dos serotipos: 1 y 2, siendo las cepas 
lisas generalmente del serotipo 1; mientras que, las cepas 
filamentosas son predominantemente del serotipo 2. Causa una 
enfermedad local o sistémica, cr6nica y supurativa, granulomatosa 
en amplia variedad de animales domésticos, particularmente bovinos, 
equinos y cerdos, llamada "Actino•ioo•i•" o 11Kan41bula hinchada". 
(16, 29, 68, 81, 112, 123, 150, 154). 

El microorganismo de manera oportunista invade los tejidos más 
profundos de la mandíbula a través de alve6los dentales u heridas. 
Se asocia muchas veces con la entrada de materiales extranos. La 
enfermedad se caracteriza por formaci6n de exudado purulento 
espeso, mucoide, persistente, de color verde amarillento e inodoro 
que contiene gránulos caseiformes, que son colonias de la bacteria 
llamados generalmente "gránulos de azufre", estos gránulos se 
forman "in vivo", pero no "in vitro". Se presenta m4s regularmente 
en bovinos y es mAs frecuente en huesos de la cara y del maxilar 
interior. Ocasionalmente se llega a presP.ntar orquitis, mastitis, 
dafto a tejidos u 6rganos internos. En equinos se a"3ocia a "Fistula 
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ti.e la crus" e incluso puede afectar cerdos. (19, 29, 31, 44, 56, 
69, 112, 123, 135, 150, 153, 154, 159). 

Diagn61tico: Signos clinicos, frotis del exudado y cultivo 
bacteriol6gico. (19, Jl, 56, 68, Bl, 112, 153, 154). 

Actinomyces hordeovulneris: 

Es anaerobio facultativo. El crecimiento en el medio de 
cultivo, es mejor si se afiade 10 a 20% de suero fetal bovino. El 
agente se involucra en "Actinomicosis canina". Se ha aislado de 
perros con abscesos localizados e infecciones sistémicas 
caracterizadas por pleuritis, peritonitis, piot6rax y artritis 
séptica. Se ha relacionado el pasto Hordeum o comünmente llamado 
11pasto cola de zorra", las puntas de este pasto causan heridas y 
esto predispone a que la bacteria penetre al tejido lesionado. 
Puede ser también por medio de la ingestión o inhalación, cuando el 
animal se lame o se muerde la herida, diseminando al organismo para 
alcanzar cavidades corporales, columna vertebral o el cerebro y que 
inclusive puede amenazar la vida del animal atacado. (16, 28, 31, 
154). 

Actínomyces pyogenes: 

sinonimia: Bacillus pyogenes, corynebacterium pyogenes. (16, 29, 
31, 66, 112, 150, 154). 

sus caracter1sticas bioquimicas, comparadas con otros 
microorganismos, se localizan en el CUAQRO I 11. 

Es anaerobio facultativo. Produce una toxina, la cual es una 
prote1na débil hemolítica que ocasiona necrosis cutánea. se 
trasmite por v1a endógena o ex6gena, por inhalación o por contacto. 
supuestamente comensal del organismo sobre la superficie mucosa de 
los animales de sangre caliente. Se ha aislado de una gran variedad 
de enfermedades piogénicas en vacunos, caprinos, ovinos y cerdos. 
Las enfermedades incluyen: 

a) 11Maatitis" en vacas, cabras, ovejas y cerdas. 
b) "P•ritonith y pleurith" en cerdos. 
e) "Bndocar4itis, laringitis, neumonías, diarreas, abortos, 
artritis, infecciones Ullbilicales, absceeos en diferentes especies 
animales, endoaetritis y pioaetra, lesione• supurativas e 
infecciones ti.el tracto urinario y generalisadaa11 • 

d) 11Heorosia infeccioaa bulbar" en sinerqismo con Fusobacter1um 
necrophorum en ovinos. 
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Los signos var1an dependiendo de la enfermedad involucrada y 
el organismo puede encontrarse frecuentemente asociado con otras 
bacterias. (16, 19, 20, 31, 35, 44, 66, 68, 99, 112, 123, 125, 134, 
153, 154, 158). 

piaqg61tico: Signos cl1nicos, cultivo y aislamiento del organismo. 
Naturaleza supurativa de la enfermedad. (16, 19, 31, 112, 158). 

Actlno•yces suls: 

Ataca cerdos, donde de manera oportunista, invade heridas de 
glándula mamaria produciendo "Aotinomiooei• auaria" o "Ka11titis 
9ranulomato1a11 , al morder los lechones los pezones. Puede causar 
una enfermedad septicémica de los cerdos recién nacidos y jóvenes, 
donde se observan signos no especif ices de la misma durante 2 4 
horas antes de la muerte, aunque la mayor parte de los lechones se 
encuentren muertos. Experimentalmente afecta hámsters. (19, 29, 31, 
44, 68, 81, 112, 153, 154). 

Bacillus: 

Pertenece a la familia Bacillaceae. (29, 154, 158). 

Bastones de extremos rectangulares, esporulados, Gram 
positivos, generalmente móviles (a excepción de Bac1llus 
anthrac1s), aerobios y algunos anaerobios facultativos. En su mayor 
parte catalasa positivo y metabolismo de tipo fermentativo, 
oxidativo o negativo. Las formas esporuladas poseen gran 
resistencia al calor y a los desinfectantes ya que sobreviven en el 
medio ambiente por grandes periodos. El crecimiento se realiza 
sobre agar sangre. Se conocen varias especies, pero las. más 
importantes en medicina veterinaria, son: 

1.- Bacillus alvei. 
2.- Bacillus anthracis. 
3.- Baclllus cereus. 
•·- Bacillus larvae. 
(16, 19, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 75, 112, 122, 123, 150, 154). 
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Bacillus alvei: 

Sinonimia: Posiblemente Bacillus para-álve1. (29). 

causa la enfermedad conocida como "LOqU• su.ropaau o "X.oque 
negra", 0 i>utrefacci6n b9niqna", "Cria avina9ra4a". <Loque>, 
significa enfermedad de la orla de las abejas. Esta bacteria se 
aisla de tierra y penetra por via bucal produciendo una obstrucci6n 
intestinal; ya que por lo general se enferman las larvas de 3 a 4 
d1as. Entre los principales signos que se presentan, est~n: si la 
larva se encuentra antes de mor ir, ésta permanece inquieta, se 
mueve y cambia su posici6n normal dentro de la celdilla, toma un 
color amarillo café o casi negro. Las larvas enfermas y muertas se 
vuelven flácidas y pueden desprenderse fácilmente. Muestran olor 
agrio. (29, 44, 56, 75). 

Diaqn6atico: En base a los signos o por medio del laboratorio en 
medios comunes como aqar glucosa e identificación por pruebas 
bioqu1micas. ( 7 5) • 

Bacillus anthracís: 

Sinonimia: Bacillus cereus var. anthracis, Bacterídium anthracis. 
(29). 

Puede esporular en áreas con escasa materia orgánica. Las 
formas vegetativas no se desarrollan en el suelo, mientras que las 
formas esporuladas viven mucho tiempo en la tierra y en materiales 
contaminados. Afecta a los herv!boros y a otros animales 
produciendo una enfermedad aguda y febril llamada "Antra11:", 
"C&rb1inco" o "•iebra carbono•• ... La bacteria entra por in9esti6n, 
inhalaci6n, heridas o por insectos hemat6fagos. Tiene varias formas 
de presentación: aguda, sobreaguda, cr6nica o cut6nea. Forma una 
toxina compuesta de tres factores: I (factor de edema); II 
(ant1geno protector) y III (factor letal). (16, 19, 29, 31, 44, 56, 
68, 81, 112, 122, 123, 125, 135, 150, 153, 154, 158, 184). 

Entre los principales signos que se presentan, en rumiantes, 
son: excitabilidad, temblores musculares, taquicardia, taquipnea, 
diarrea teftida de sangre, cianosis, éstasis ruminal y timpanismo. 
cuando s6lo aparece el animal muerto, éste presenta ausencia de 
rigor mortis y dpida descomposici6n gaseosa pudiendo mostrar 
salida de sangre por orificios naturales. Si se llegan a afectar 
caballos, éstos manifiestan c61ico con tumefacci6n edematosa de 
garqanta y cuello. Y cuando ataca cerdos, perros y qatos se afectan 
nodos linfáticos de cabeza y cuello. (16, 19, 31, 68, 112, 125, 
150, 153, lSB, 184). 
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piagn6atico: No se recomienda la necropsia, ya que si se esta se 
realiza, es posible la formación y diseminaci6n de esporas al 
entrar en contacto con el aire. Deben efectuarse frotis de sanqre 
para su posterior envio al laboratorio, tifténdonse con Giemsa, 
Wright o Gram. Puede hacerse también por cultivo, ya que forma 
colonias rugosas, planas y grises y por lo general no hemolíticas 
recibiendo el nombre de "cabeza de medusa", por la apariencia que 
muestran. También puede utilizarse la prueba del "collar de 
perlas", cuando el bacilo origina formas de degeneración (esferas 
en cadena que recuerdan un collar de perlas) en los medios de 
cultivo que contengan penicilina. Por serología (prueba 
termoprecipitina de Ascoli)¡ fagotipificaci6n (fago gamma) e 
inoculaci6n en ratones y cuyes. (16, 19, 29, 31, 56, 68, 81, 112, 
123, 125, 135, 150, 153, 154, 158, 184). 

Salud p6blica: Produce zoonosis. La enfermedad es más frecuente en 
granjeros, veterinarios o personas relacionadas con el manejo de 
animales. El hombre se infecta a partir de fibras, pelo, lana, 
leche, heces, carne o animales muertos de la misma infección, 
produciendo "Carb6nco cut,neo" o "Pústula aaligna", manifestada por 
hinchaz6n edematosa, en la zona afectada sobre todo a nivel de 
piel, puesto que la infecci6n proviene de ésta. Cuando se ve 
involucrado el aparato respiratorio, la afección se conoce como 
"Enferaedad de loa cardadores de lana". La bacteria puede atacar 
también el tubo digestivo. (16, 31, 56, 68, 81, 112, 135, 153, 158, 
184). 

Baciiius cereus: 

sinoniaia: Bacillus anthracoides. (44). 

Puede causar "Hastitis b-orr6qica", en vacas y ovejas; 
ocasionalmente ésta, se torna gangrenosa donde las secreciones se 
tifien de rojo con una consistencia serosa que se convierte en 
toxemia pudiendo incluso producir abortos. (16, 19, 29, 31, 44, 56, 
112, 123, 134, 149, 154). 

Diaqp6•tioo: Por cultivo y aislamiento. (16, 19). 

Se mencionan pruebas bioqu1micas de identificaci6n entre 
Baciilus anthracis y Bacillus cereus, las cuales se encuentran a 
continuaci6n en el COJ\DRO I 2. 
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C!W)B() I 2 

PRUBllAB BIOQUIXICAS DB IDllll'f IrICACIOW lllft'ltB 
Bacillos anthracis Y Bacillos cereos 

caraateriatica Bacllius anthracis Bacillos 

Motilidad -
Arabinosa -

Crecimiento en + 
agar anaer6bico 

Descomposición 
de nitratos a + 
nitritos 

Tirosina d 

Fermentación de -
salicina 

susceptibilidad + 
al fago gamma 

Hem6lisis sobre 
agar sangre de -
ovino 

Interpretación: - reacción neqativa. 
+ reacción positiva. 

+ 

-
+ 

+ 

+ 
+ 

-

+ 

cereos 

d reacción débilmente positiva. 

Fuente: (16, 44, 68, 112, 123, 150). 
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Bacillus larvae: 

Binoniaia: Bacillus branderburgensis, Bacillus burri. (75). 

Las esporas originadas por este tipo de bacteria pueden 
infectar miel, polen y cera. causa la enfermedad llamada "Loqu• 
Americana", "American foulbr•ad", "Loqu• viaaoaa11 , "Putreraaci6n 
aaliqna" o "Cr1~ f6ti4a". La bacteria entra por via bucal afectando 
más a las larvas de o a 48 horas y penetra al intestino 
multiplicándose masivamente, provocando la muerte. Las abejas 
limpiadoras sacan a la larva, pero ésta casi nunca sale completa 
por lo que si se depositan huevos de nuevo, éstos se infectan. 
Puede también afectarse la abeja limpiadora, ya que en las patas 
llevan las esporas. (29, 75, 154). 

Los principales signos que se observan: en la colonia, existe 
desorganización general y las abejas trabajan con apat!a; en el 
panal, posee apariencia de estar parchado; en la celdilla, presenta 
apariencia hümeda o grasienta, cóncava, hundida y perforada. Por 
otra parte la larva presenta cambios en: color, pudiendo estar 
desde color crema, café claro, café obscuro o casi negro; olor, 
posee un aroma parecido a cola para pegar madera¡ y, en la 
conaiatencia, es una masa viscosa y pegajosa que se adhiere a 
cualquier objeto pudiendo formar una especie de costra. (75). 

Diaqn6stico: Por los signos presentes o por medio del laboratorio, 
realizando: la prueba de Holst nüm. 2, clarificación de la leche, 
prueba de Holst nW11. 1 y cultivo bacteriano. (75). 

Bacteroides: 

Pertenece a la familia Bacteroidaceae. (29, 31, 56, 68, 91, 
112). 

Bacilos fusiformes, Gram negativos, no esporulados, m6viles o 
inm6viles, anaerobios estrictos, catalasa positivo o negativo y 
oxidasa negativo.. Producen a.cides grasos a partir de peptona y 
glucosa, entre ellos están los 4cidos isovalérico e isobut!rico. Se 
cultivan sobre agar sangre adicionado de hemina, vitamina K y L
cistina. Las bacterias se presentan en heridas o abscesos. Las 
especies importantes son: 

1.- Bacteroides -laninogenicus. 
a. - Bacteroides nodosu•. 
(19, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 112, 122, 125, 135, 150, 153, 
158). 
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Bacteroides 11elaninogenicus: 

.liJil!niaiA: Bacterium melanlnogenicum, Hemophilus melaninogenicus, 
Fusirormis nigrescens, Ristella melaninogeníca, Bacteroides 
melaninogenicus subsp. melaninogenícus. (29, 56, 91). 

Produce ácido de glucosa, lactosa y suerosa. Presenta tres 
subespecies: B. melan1nogenicus esp. denticola, B. me1an1nogenicus 
sep. loascheii y B. malanínogenicus ssp. melaninogenlcus. se aisla 
de boca, orina, heces, tracto intestinal, tracto respiratorio y 
urogenital. Es el agente causal de infecciones en bovinos, ovinos, 
perros y gatos, ya que se encuentra en procesos supurativos. se 
relaciona frecuentemente a casos de "Gabarro" o "Podod•raatitia 
neor6tica" de los bovinos, asociado a Fusobacterium necrophorum. 
(19, 29, 31, 44, 54, 56, 68, 81, 91, 112, 150, 158). 

Di1qn61tico: Signos cl!nicos, frotis de exudado, cultivo, 
aislamiento y pruebas bioqu!micas. Prueba de cromatografia de 
gases, para determinar los ácidos grasos en material cl1nico. (112, 
150, 158). 

Bacteroides nodosus: 

sinoniaia: Fusiformis nodosus, Ristella nodosa, Actinomyces 
nodosus. (29, 31, 68, 91). 

Es inmóvil. No produce ácido de glucosa, lactosa y suerosa. 
Hay un m1nimo de 14 diferentes serovariedades de Bact:eroides 
nodosus. Afecta ovinos, bovinos y ocasionalmente cabras, 
causándoles la enfermedad denominada como "Poot rot", 
"Podo4eraatitia near6tica" o "Hearobaciloaia", ya que existe una 
asociación con Fusobacterium necrophorum. Las pesunas infectadas 
parecen ser el hábitat natural de la bacteria. La enfermedad 
aumenta en lugares hllm.edos o con clima lluvioso y se manifiesta por 
cojera, apoyo en codos, piel de color grisáceo detrás de las 
pesuftas, puesto que ésta se encuentra tumefacta, seborre1ca y con 
olor fétido; esta piel se rompe a la uni6n con la pesufla y en 
ocasiones se separa la parte posterior de la misma. Se trasmite por 
contacto directo con las secreciones procedentes de las 
extremidades infectadas. cuando se afectan los ovinos, se 
encuentran dos formas de presentación: ~ y yirulenta. La 
forma benigna es una dermatitis interdigital necr6tica, mientras 
que la forma yirulenta, se caracteriza por existir penetración 
bacteriana de la matriz epidérmica, ocasionando varios grados de 
separación del estrato córneo de la pata, debido a los productos 
extracelulares que elabora el microorganismo y cuyo principal signo 
cllnico es la cojera. (19, 29, 31, 47, 68, 91, 112, 125, 150, 153). 
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piaqn6•tiqo: Antqcedentes del hato y examen cl!nico de los animales 
enfermos, frotis teftidos con Gram a partir de lesiones comunes y 
cultivo bacteriol6gico. Prueba de cromatografía de gases, para 
determinar los ácidos grasos en material cl!nico. (19, 31, 47, 68, 
112, 125, 150, 153). 

Bordetella: 

Es un género de afiliaci6n incierta. (29). 

Cocobacilo Gram negativo, aerobio estricto, inm6vil o m6vil. 
Catalasa positivo o negativo y oxidasa positivo, no fermentan 
carbohidratos. Crecen en medio Bordet-Gengou adicionado con 10' de 
sangre bovina, as! como agar Macconkey adicionado con lt de glucosa 
y en agar sangre. Se consideran parásitos patógenos del tracto 
respiratorio de los mam1feros. Los miembros del género ocasionan 
enfermedades de las vias respiratorias de cerdos, perros, aves y 
otros animales. Tiene dos especies importantes: 

1.- Bordetella aviua. 
2.- Bordetella bronchiseptica. 
(16, 26, 29, 31, 44, so, 56, 68, 81, 91, 121, 123, 150). 

Bordetella avium: 

&inoniaia: Alcaligenes faecalís, Bordetella bronchiseptica-like. 
(31, 91). 

No es hemol1tico, ni reduce nitratos as1 como tampoco produce 
citrato. Produce una toxina dermonecr6tica. Presenta tres 
serotipos. Habita el tracto respiratorio de los pavos y causa una 
enfermedad, con las reacciones semejantes a la rinitis atr6fica de 
la Bordetella bronchiseptica, llamada "CoriH 4• lo• pavo•"· Esta, 
se caracteriza por rinitis catarral o supurativa, sinusitis, 
traque1tis, bronconeumon!a y aerosaculitis. otros signos no menos 
importantes son: conjuntivitis y disnea. En forma cr6nica se 
presentan complicaciones de éstos mismos signos. También puede 
afectar pollos j6venes. (16, 31, 91). 

Diaqp61tico: Frotis de exudado, cultivo bacteriol6gico y serolog1a 
(microaglutinaci6n). (16). 
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Bordetella bronchiseptica: 

lipopiaia: 3acillus bronchicanis, l:facillus bronchisepticus, 
Bacterium bronchisepticus, Alcaligenes bronchicanis, Haemophilus 
bronchisepticus, Alcaligenes bronchisepticus, Brucella 
bronchiseptica. (29, 91). 

Es ~-hemolltico, reduce nitratos y produce citrato. Posee una 
toxina intracelular, lábil al calor, denominada toxina 
dermonecr6tica responsable de afectar experimentalmente a lechones, 
conejos, ratas y ratones. Es causa principal de "Riniti• atr6fica11 

asociada con Pasteurella multocida tipo D, las especies afectadas 
son cerdos, perros, gatos y otros animales. La infección puede ser 
endógena, por inhalación; o ex6gena, por contacto directo y 
fomites. se afectan más los cerditos de 3 a 8 semanas de edad y 
tiende a ser crónica. La enfermedad se caracteriza por estornudos, 
tos qrave, bronconeumon1a, deformaci6n de estructuras Oseas de la 
nariz del cerdo llegando a ocurrir desviaci6n del hocico hacia un 
lado y puede acompafiarse de acortamiento o distensi6n de la 
mandíbula superior. Las lesiones producidas por Bordetella 
bronchiseptica frecuentemente tienen tendencia a sanar, mientras 
que las que produce el tipo O de la Pasteurella multocida es una 
rinitis progresiva. Entre los signos principales son: pérdida 
gradual del apetito, el crecimiento se ve reducido, se resisten a 
moverse, están fácilmente exhaustos y presentan temperatura 
subnormal, taquicardia y uremia. cuando se afectan perros, se 
asocia a cuadros de 11 Distemper11 o "Moquillo" y ocasionalmente se 
involucra a la enfermedad de "Tos de perreras". ( 16, 29, 31, 50, 
54, 56, 68, 81, 91, 112, 121, 122, 123, 150, 153). 

Diaan61tigo: Por signos y lesiones características o por cultivo en 
el laboratorio. Por medio de la actividad de la toxina 
dermonecr6tica en una prueba cutánea en cuyes y ratones albinos. 
(16, 31, 50, 68, 91, 121, 150, 153). 
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C!JA!)!!O I 3 

'cJiaACHJlrBTl:CAll Dl:l'-Cl:ALB8 llll'1'!lll L08 JUlllQIROI DB LA l'Ml:Lll 
spizvchaetaceae 

caraoteri•ti- Borrelia Leptospira 
C81 

Morfologla Enrrollamiento Firmemente 
flojo, enrrollado con 
ordinario y punta de gancho 
regular. o doblada. 
Adelgazamiento 
terminal con 
filamentos 
finos. 

Tinción: 
J.) Anilina + -
2) Giemsa + (+) 
3) Argéntica + + 

Otro ... Es parásito, De vida libre o 
algunos son parásito, 
trasmitidos algunos son 
por garrapatas pat6genos. No 
y/o piojos. utiliza 

vectores. 

Interpretación: + reacción positiva. 
- reacci6n negativa. 

2'reponeaa 

Regular y 
rlqidamente 
enrrollados, 
puntiagudos y 
pueden tener 
filamentos 
terininales. 

-
+ 
+ 

comensal 
o 

parásito 

(+) reacción diflcilmente positiva. 

Fuente: (29, 3J., 44, 45, 68, 9J., J.J.2, J.22, J.23, J.50). 
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Borrelia: 

Pertenece al orden de los Spirochaetales y a la familia 
Spirochaetaceae. (29, 56, 68, 81, 91). 

Las caracteristicas importantes de los diferentes géneros de 
la familia Spirochaetaceae se encuentran ubicados en el 
Cl!l\DRQ # 3. 

Células de aspecto cil1ndrico, espirales, flexibles que se 
encuentran libres en la naturaleza. Gram negativos, m6viles. 
Catalasa negativo, anaerobio y microaerof1lico, ya que algunas 
especies que se han cultivado in vitro, crecen mejor bajo estas 
condiciones. Se multiplican por fisi6n binaria. crecen en medios 
conteniendo proteínas animales naturales o en embrión de polla. El 
cultivo especifico se realiza sobre agar BHI con 20% de sangre 
fresca desfibrinada de carnero. Las células son visibles por 
microscopio de campo obscuro o de contraste de fases. Generalmente 
viven en las membranas mucosas. El ácido láctico es el producto 
final más abundante de la fermentación de la glucosa. Existen tres 
especies importantes: 

1.- Borrel1a ansarina. 
2.- Borrel1a burgdorfer1. 
3.- Borrel1a cor1aceae. 
(16, 29, 56, 68, 69, 83, 84, 91, 114, 122, 150, 158, 180). 

Borralia ansarina: 

Sinonimia: Sp1rochaeta ansarina, Spirochaeta gall1narum, 
sp1roschaudimia ansarina, Borrel1a gallinarum, spironema 
gallinarum. (29, 68, 91). 

Patógeno para aves, ya que produce una enfermedad conocida 
como 11Borr•lio•ia", "Par6liaia" o "Bapiroquetoaia aviar" 
(enfe~edad exótica), que se caracteriza por indiferencia y 
deb l dad de las patas, la cual se acampana de septicemia aguda con 
signos de diarrea, somnolencia y emaciaci6n. Se transfiere por la 
picadura de garrapatas de los géneros Argas, y posiblemente por 
otros insectos hemat6fagos; éstos pueden trasmitirlo por v!a 
transovárica a las siguientes generaciones. La trasmisi6n puede ser 
directa o indirecta, sea de ave-ave, heces o por canibalismo. (16, 
29, 56, 68, 91, 112, 150, 153, 158). 

Diaqn6atiqo: Frotis y microscopia de campo obscuro. Aislamiento en 
embri6n de pollo y por seroloq!a (prueba• de inmunodifuci6n y 
anticuerpoR fluorescentes). (16, 56, 68, 112, 153, 158). 

24 



Borrelia burgdorferi: 

Es microaerof11ica. se ha cultivado a 330c sobre un ~edio de 
Kelly, el cual es un caldo enriquecido por suero hecho 
selectivamente por la inclusión de kanamicina y 5-fluorouracilo. Es 
una espiroqueta que afecta perros, ganado bovino, caballos y gatos; 
los ciervos de cola blanca y los roedores son reservarlos. Las 
infecciones son adquiridas por especies de garrapatas de los 
géneros Ixodes, las cuales son parasitadas por la bacteria. Estas 
migran desde la picadura de la garrapata hasta el torrente 
sanqu1neo donde el organismo se multiplica. La trasmisión 
transovárica en las garrapatas no se ha comprobado aan. Mientras 
que la trasmisión materno-fetal se ha reportado en caballos y en 
forma intrauterina pllede existir en los perros en ausencia de la 
garrapata vector. En la pat6genesis se implica una endotoxina, 
complejos inmunes y factores de inmunosupresi6n. (16, 69, 84, 150, 
180). 

La Borrelia burgdorferi en perros, causa la "Borreliosis 
canina" o 11Bnreraedad de Lyme11 , la cual es exótica. Muchas 
infecciones caninas son asintomáticas pero algunos animales 
presentan fiebre y desarrollan artritis. Otros signos que también 
son encontrados, son: malestar, inapetencia, letargia, ataque de 
cojera o debilidad aquda, signos de dolor generalizados y 
linfadenopat1a. Los perros no tratados pueden tener complicaciones 
renales y miocarditis. (16, 69, 150 1 180). 

En ganado bovino, la bacteria tiene gran importancia como un 
agente que interviene en cojera. Muchos factores pueden contribuir 
a ésto, tales como paridad, lactancia, estaciones, conformación 
genética y lesiones en cascos y miembros, todo esto de acuerdo al 
aspecto individual. Dentro de los aspectos de rebafto hay otros 
factores como son alojamiento, caracter1sticas del piso, 
influencias nutricionales, protección de cascos y nivel de 
ejercicio. Los animales además pueden presentar abortos. (16, 180), 

En los caballo• además de mostrar manifestaciones artriticas, 
estos tienen implicaciones neurales y oculares con mortalidad en 
potros. (16). 

Diagn61tico: Incluye demostraci6n del agente en tejidos y liquides 
(microscopia de campo obscuro e inmunofluorescencia); anticuerpos 
en suero u otros liquidas (prueba indirecta inmunofluorescente y 
ELISA), aunque presentan algunos errores por mostrar reacciones 
cruzadas con otras espiroquetas. En perros se realiza por siqnos y 
por la presencia de la garrapata vector. La prueba Western blot es 
la mAs especifica y sensible para la detecci6n temprana de la 
enfermedad en el qanado bovino. (16, 69, 150, 180). 
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11ll14 ~: Es una enfermedad zoon6tica. causa la "Borreliosis" 
o "Saferae4ad de Lya•", la cual se reconoce como una enfermedad 
proqresiva cr6nica con implicaci6n mdltiple de 6rganos. El signo 
caracte~istico es una lesi6n ~n la piel (eritema miqrans) 
trecuentemente seguida por complicaciones artr1ticas, cardiacas y 
neurales. Puede encontrarse la trasmisi6n materno-fetal, siendo la 
infecci6n maternal durante la prefiez y se ha asociado con muerte 
fetal, defectos cardiacos congénitos, muerte neonatal temprana, 
cequera. El diagnóstico se hace por serolog1a (Prueba Western 
blot). (16, 69, 84, 150, 180). 

Borrelia coriaceae: 

Es microaerof1lica. Crece en el medio de Kelly, Barbour
stoenner a 3o0c. Es patógeno para ganado bovino. La infección es 
adquirida de la garrapata Orni thodorus coriaceus, la cual es 
parasitada por la espiroqueta y puede trasmitirse 
transováricamente. La garrapata se hospeda en ciervos y bovinos, 
principalmente. Causa el "Aborto epi106tico bovino" o "Aborto 
tardio", nombre dado porque se realiza por una pref'léz retrasada. Es 
una infección asintomática que puede trasmitirse por inyecci6n de 
tejidos de becerros enfermos durante el primer periodo de la 
gestación o porque produce terneros débiles a término. (16, 83, 
114). 

Brucella; 

Es un género de afiliaci6n incierta. (29, 91). 

Cocobacilos, inmóviles, Gram negativos, aerobios, catalasa 
positivo y oxidasa generalmente positivo (a excepci6n de Brucella 
ov1s). Hay brucelas lisas: B. abortus, B. melitensis y B. suis; y 
brucelas rugosas: B. canis y B. ovis. Son organismos intracelulares 
pues viajan al sistema ret1culo endotelial. No fermentan 
carbohidratos. Para su crecimiento algunas cepas requieren de un 5% 
a un 10% de bi6xido de carbono, sobre todo en crecimiento inicial 
y éste mejora aG.n más adicionando suero. Los medios más comunes que 
se utilizan para su cultivo son triptosa, infusión de papa e 
infusi6n de h1gado o mezclas de éstos. sin embargo, algunas 
brucelas crecen sobre medios que contienen diferente concentración 
de colorantes, siendo los m&s utilizados: tionina, safranina, 
cristal violeta y fucsina bAsica; y otras, poseen diferencias en 
cuanto a la presencia de ant1genos A y M; el antigeno A es 
responsable de la toxicidad y el M de la especificidad serol6gica. 
Los ant1genoa brucelares muestran reaccci6n cruzada con los 
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a~t1genos de Yersinia enterocolitica. (13, 16, 26, 29, 31, 44, 56, 
68, 81, 82, 87, 91, 97, 100, 101, l12, 118, 122, 123, 150, 158, 
184). 

La bacteria puede morir por la luz directa del sol o por la 
pasteurización. Asimismo, se considera importante mencionar el 
alcohol conocido como eritritol, que en forma natural se produce en 
tejidos placentarios y fetales de las hembras (a excepción de las 
perras); en el epid1dimo, test1culos y ves1culas seminales de los 
machos, siendo estos los sitios donde prolifera el organismo 
favoreciendo su crecimiento; por lo que se considera responsable de 
que la infecci6n afecte a los 6rganos reproductores. Todo el género 
provoca una enfermedad especifica conocida como "Brucelo•i•", que 
afecta al ganado vacuno, cabras, cerdos, ovejas, perros, animales 
de laboratorio y en ocasiones caballos ya que en éstos ültimos se 
relaciona la enfermedad llamada "Piatula 4• la crua11 o "Oloera 4• 
la nuoa". Son parásitos obligados que se encuentran en descargas 
vaginales, semen y leche. Las rutas comunes de infección son por 
medio de las membranas mucosas del tracto digestivo, tracto genital 
y piel. Producen septicemia, abortos, orquitis, epididimi tis ¡ 
ocasionalmente espondilitis y mastitis. Todas las especies 
mencionadas afectan al hombre produciendo problemas zoon6ticos. Las 
especies importantes son: 

1.- Brucella abortus biotipo 1, 2, 3, 4, s, 6, 7, e, t. 
2.- Brucella can1s. 
3.- BrUcella melitensis y •u• biotipo• 1, 2, 3. 
4.- Brucella ovis. 
s.- Brucella su1s biotipo 1, 2, l, 4. 
(13, 16, 19, 29, 31, 56, 68, 81, 82, 87, 91, 97, 100, 101, 112, 
118, 123, 150, 153, 158). 

Las diferencias entre las distintas especies de Brucella están 
localizadas en el CON)RO I •· 
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C!!ADRO # 

PRUEBAS BIOQVIKICAll DB IDDITIPICACIOJI DITRB.LlUI BBPECIBB DEL 
GBllDO Brucella 

11 8 p 11 e I 11 8 
caraateristica 

1 2 3 ' 
Requieren de ca~ ± - - -

H,S + - (-) -
Reducci6n de nitratos + + + + 

crecim. en presencia (+) + (-) (-) 
de fucsina i:so,ooo 

Crecim. en presencia (+) + + + 
de tionina 1:50,000 

Tinción Ziehl-Neelsen + + + + 
modificada 

Interpretación: 1 Brucella abortus. 
2 Brucella melitensis. 
3 Brucella suis. 
4 Brucella canis. 
5 Brucella ovis. 

+ reacción positiva. 
- reacción negativa. 
(-) reacciát generalmente 

negativa. 
(+) rmcci6n generalmente 

positiva. 

Fuente: (31, 44, 112, 123, 150). 
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Brucella abortus: 

Sinonimia: Bacterium abortus, Bacillus abortus, Bacilo de Bang. 
(29, 44, 68, 91). 

Se reconocen 9 biotipos que se designan del 1 al 9. Afecta a 
bovinos, büfalos, bisontes y yaks, entre otras muchas especies. La 
enfermedad también se conoce como "Aborto en106tiao" o "Bnfemadad 
4• eang". Se trasmite por ingestión del microorganismo presente en 
el feto abortado, membranas fetales y secreción uterina; agua o 
alimento contaminado. Por via venérea es raro, mientras que en la 
inseminación artificial, s61o sucede si se deposita el semen en 
'O.tero. (13, 19, 29, 31, 56, 68, Bl, 91, 97, 100, 112, 122, 150, 
153, 158, 184). 

La infección se caracteriza por difusi6n r4pida, el animal 
puede quedar como portador y puede diseminar la enfermedad. Existe 
placentitis y retención placentaria. En los machos puede o no haber 
artritis. Si se afectan caballos en la "Fistula 4• la crus", éstos 
presentan tumefacciones bursales crónicas en el cuello y en la 
cruz, además de cojera intermitente, produciéndose lesiones 
bursales en asociación con Actinomyces bovis. Pueden afectarse 
ocasionalmente cerdos por el biotipo 3 lesionándose nodos 
linfáticos. (16, 19, 31, 56, 68, 81, 91, 97, 150, 158, 184). 

Diaqn6stioo: E><ploraci6n bacteriol6gica de cotiledones 
placentarios, liquido amniótico, descarga vaginal, feto completo, 
nodos linfáticos, leche, semen, sangre y órganos sexuales 
masculinos. Por cultivo, serología (pruebas de aglutinación -en 
tubo, rápida o en placa, del anillo en leche-; prueba en tarjeta, 
fijación de complemento, 2-mercaptoetanol, rivanol e 
inmunofluorescencia); y, mediante fagoptipificaci6n (16, 19, 31, 
56, 68, 81, 91, 97, 100, 112, 123, 135, 150, 153, 158). 

blJM\ ~: Zoonótica, ya que causa 11Brucelo•i•" o "l'iebre 
ondulante", siendo las v1as comunes de infecci6n aparato digestivo 
(leche contaminada) 1 por mucosas y piel (tejidos animales, saliva), 
y por conjuntiva. Las personas presentan fiebre, depresión, 
cefalea, anorexia, debilidad, dolores, sudoración, síntomas 
gastrointestinales y nerviosos. El diagn6stico se realiza mediante 
pruebas serol6gicas (prueba de Coombs, aglutinaci6n y fijaci6n de 
complemento). (10, 12, 16, 31, 68, 112, 135). 
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Brucella canis: 

linopiaia: Tipo canino de Brucella. (68). 

Las principales fuentes de infecci6n son los tejidos 
expulsados, descargas vaginales de las perras que abortan, orina y 
leche. La trasmisi6n ocurre por ingesti6n de material infectado. 
Puede existir una predisposición a la enfermedad en la raza Beagle. 
(29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 97, 112, 150, 153, 158). 

Los signos representativos son: linfadenitis generalizada. En 
hembras hay metritis, placentitis, las secreciones son de color 
amarillento a pardo obscuro. Los machos presentan prostatitis, 
dermatitis escrotal, atrofia testicular casi siempre unilateral, 
falta de eyaculado o azoospermia; en ocasiones puede haber 
meningitis, glomerulonefritis, uve1tis anterior y 
discoespondilitis, ésta ültima es una infecci6n del disco 
intervertebral con osteomielitis de vertebras adyacentes. En forma 
primaria, afecta perros de talla grande, proporcionalmente más a 
los machos que a las hembras y pueden asociarse bacterias como 
Staphylococcus aureus y hongos. Entre los siqnos mAs importantes 
estAn: dolor en el sistema mQsculo esquelético, cojera, disfunsi6n 
neurol6gica, prurito, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, 
cambios testiculares, ataxia, lesiones cutáneas, renuencia a 
caminar y atrofia muscular. (16, 25, 29, 31, 56, 68, B7, 91, 150, 
153, 158). 

Diaqn6atico: Por siqnos clinicos, cultivo, aislamiento, 
fagotipificaci6n y seroloq1a (aglutinación r6pida en placa e 
inmunofluorescencia). (16, 25, 31, 56, 68, 87, 112, 153, 158). 

~ ~: Zoon6tica, pues se trasmite ocasionalmente al hombre 
afectando de manera similar a la Brucella abortus. (31, 68, 91, 
112, 142, 153, 158). 

Brucella melítensis: 

einoniw,ia: Hicrococcus melitensis, Bacterium melitensis, tipo 
caprino de Brucella. (29, 68, 91). 

Tiene tres biotipos: 1, 2, 3. El eritritol estimula su 
crecimiento. Patógena para cabras y ovejas pero afecta también a 
otras especies. El microorganismo se elimina en leche, orina y 
secreciones vaginales, incluso las hembras afectan a la cria (-in 
Otero-) o los embriones pueden reabsorberse. (19, 29, 56, 68, 82, 
91, 101, 125, 158). 
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Entre los principales signos hay retención placentaria. Rara 
vez se produce orquitis o artritis, pudiendo causar queratitis o 
br.,nquitis crónica. En cabritos la enfermedad puede permanecer 
hasta la maduración sexual en donde a~arecen los signos cl!nicos, 
aunque si las cr1as son destetadas y separadas de sus madres o del 
medio contaminado no sucede esto. (16, 19, 45, 56, 68, 101, 125, 
142, 153). 

Diaqn6stiao: Examen bacteriol69ico de la leche, feto abortado y 
contenido glistrico. Por serologia (aglutinaci6n en placa, 
inmunodifusi6n radial, fijación de complemento, ELISA, prueba de 
rivanol, prueba de rosa de bengala, inmunofluorescenoia y 
aglutinación de sueros monoespecificos A y M) • Además mediante 
fagotipificación. (16, 19, 56, 60, 123, 125, 153, 158). 

bll!!\ ~: Zoonótica, ya que afecta de forma similar a la 
Brucella abortus, llamándose "Bruceloaia" o "l'iebre de Malta" y es 
importante la trasmisión por v1a oral. En qeneral, es un poco m6s 
qrave. (13, 31, 56, 112, 142, 158). 

Bruce.Ha ovis: 

Afecta a los ovinos adultos más frecuentemente, 
caracteriz6ndose por producir disminución de la fertilidad en 
machos, que cuando es as! se denomina 11Bpididiaitia 4•1 carnero"; 
y, en hembras placentitis; en corderos mortalidad perinatal. Se 
trasmite por contacto directo o durante la monta. (19, 29, 31, 44, 
56, 68, 74, 91, 101, 118, 125, 153, 158). 

Los principales signos son inflamación del escroto; lesiones 
palpables del epididimo, tanicas de uno o ambos testlculos; el 
epid1dimo endurecido a nivel de la cola y puede existir atrofia 
testicular. Nacimiento de crlas muertas o débiles, acompaftada de 
placentitis macroscópica con exudado purulento superficial o edema 
marcado en la superficie uterina. Puede provocar enfermedad 
subclinica en bovinos. (16, 19, 68, 74, 91, 110, 125, 153, 158). 

pi1qn6atico: Historia clinica, Examen de cultivo en muestras de 
semen, frotis de semen teftidos, fagotipificaci6n y serologla 
(ELISA, inmunofluorescencia, fijaci6nde complemento). (16, 19, 31, 
56, 68, 74, 101, 118, 123, 125, 150, 153, 158). 

~ ~: Zoonótica, pues se ha encontrado que se trasmite 
ocasionalmente al hombre. (150, 158). 

Los datos referentes a los distintos biotipos encontrados en 
brucelas, se localizan en el CUJ\DRO f s. 
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cul\l!RO I 5 

BIOTil'Oll DB LU U'PBCIU DllL ODDO Brucella 

Bapecie Bioti- co, Bz8 Tionina J'ucaina A9lutinaci6n 
po b&aica con •u•ro 

aono••p•aif ico 

A H 

B. l (+) + - + + -
abortus 2 (+) + - - + -

3 (+) + + + + -
4 (+) + - + - + 
5 - - + + - + 
6 - (-) + + + -
7 - (+) + + + + 
8 + - + + - + 
9 - + + + - + 

·:.· 

B. !lo - - '· . +. ; ; ' (-) - -
cani.s tiene 

B. l - - + .e+ - + -u- 2 - - + + + -
t:ensis 3 - - + + + + 
B. ovls !lo + - + (-) - -

tiene 

B. BUÍB l - + + (-) + -
2 - - + - + -
3 - - + + + -
4 - - + (-) + + 

Interpretaci6n: A antiqeno A (tosicidad). 
H antiqeno H (••p•ciricidad ••rol69ica). 

(+) reacci6n positiva, la maycria de las 
cepas. 

+ reacci6n positiva, todas las cepas. 
(-) reacción negativa, la mayor1a de las 

cepas. 
reacci6n negativa, todas las cepas. 

FUente: (16, 29, 31, 44, 91, 150). 
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Brucella su1s: 

Sinonimia: Bac1llus abortus, tipo porcino de Brucella. (29, 68). 

Se reconocen 4 biotipos. El eritritol estimula su crecimiento. 
Patógeno de cerdos, liebres, renos y otras especies. La enfermedad 
se caracteriza por ser crónica, manifestada por esterilidad y 
abortos, mortalidad en lechones. Es una infección más destructiva 
que la de bovinos manifestada por abscesos en v!sceras, sistema 
musculoesquelético y nodos linfáticos. (16, 19, 29, 31, 68, Sl, 91, 
97, 112, 153, 158, 184). 

Se trasmite por contacto directo, ingestión de materia 
infectada o durante · 1a monta. La bacteria se localiza en nodos 
linfáticos, ahi prolifera y provoca una bacteremia manifestándose 
como cojera, parálisis posterior, espondilitis, ocasionalmente 
metritis y formación de abscesos en las extremidades u otra parte 
del cuerpo. (13, 19, 31, 68, 91, 97, 150, 153, 158). 

Diaqn6stico: Examen directo de excreciones y órganos afectados. se 
confirma por serología (inmunofluorescencia y aglutinación) y 
fagotipificaci6n. (13, 16, 19, 31, 56, 68, 81, 112, 123, 150, 153). 

~ ~: Enfermedad zoonótica. La enfermedad difiere poco de 
la causada por Brucella abortus, excepto en que es más grave, 
debilitante o subclínica. (13, 31, 56 1 68, 112, 150, 158, 184). 

C9lpylobacter: 

Pertenece a las familia Campylobacteraceae. (170). 

Bastones curvados, que pueden adoptar forma de "coma" 
(flagelos polares) o forma de "s" (flagelos bipolares) • Gram 
negativos, no esporulados, móviles, oxidasa positivo, rojo de 
metilo y VCKJUeS Proskauer negativo, indol negativo, anaerobio o 
microareofílico, con un metabolismo de tipo respiratorio. No 
hemolíticos. Poseen ant!genos somáticos 110 11 y antígenos flagelares 
"H". Para su aislamiento se utilizan dos métodos: 1) por 
filtración; ó, 2) por medios de cultivo: agar sangre, agar Mueller 
Hinton, caldo carne. Algunas especies son pat6genas para los 
animales. Se encuentra en los 6rganos reproductivos, tracto 
intestinal y cavidad oral. En todas las especies el diagnóstico se 
basa en la identificaci6n por medio de características de 
crecimiento y reacciones bioquímicas. Las especies m4s importantes 
son: 
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1.- caapylobacter coli. 
2.- caapylobacter fetus. 
3.- Cllapylobacter r .. tus subsp. fetus. 
4.- Caapylobacter fetus subsp. venerealis. 
s.- Caapylobacter hyointestinalls. 
1.- caapylobacter jejuni. 
7.- Campy1obacter .ucosalis. 
A.- Caapylobacter sputortlJI subsp. bubulus. 
9.- Caapylobacter sputoruJG sub•p. fecalls. 
10.- Ca.mpylobacter sputoZWI! subsp. sputorwa. 
i;ó, 1~58 ~6í6C:19,1,3011 , 1~i'> 0

61, 68, a1, 91, 96, i12, 116, 122, 1 23 , 

Las características diferenciales entre las especies de 
campylobacter se localizan en el CQADRO # '· 

Ca.pylobacter coll: 

Siponimia: Vlbrio coli. (29, 91, 158), 

Es catalasa positivo. Produce una enterotoxina lábil al calor. 
Se aisla de cerdos y aves, ocasionalmente de perros de la flora 
intestinal normal. Puede ser patógeno causando enteritis en cerdos 
y humanos. Se diagnostica por aislamiento bacteriológico. (1, 16, 
19, 29, 31, 68, 81, 91, 112, 150). 

Campylobacter ~etus: 

Sinonimia: spirillum fetus, Vibrio fetus var. venerealis, Vibrio 
fetus. (29, 44, 56, 91). 

cuenta con una estructura superficial equivalente a una 
microcápsula. Es catalasa positivo. causa infecci6n en los 
animales; en cerdas abortos, muerte fetal y neonatal. se trasmite 
por ingestión o !omites. Puede afectar al hombre produciendo 
enfermedad septicémica. Presenta dos subespecies: c . .fetus ssp . 
.fetus y c . .fetus ssp. venerealis. (16, 29, 31, 81, 91, 112, 125). 

34 



C!!ADRO f 6 

HUBBJUI BJ:OQUJ:IUCIUI DB IDlll'rIJ'J:CACJ:OX 1111'1'1111 LAS BBPllCJ:BS DBL 
GDllRO ca.pylobacter 

B 8 p B e r B 8 
caracteriatica 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cata lasa + + + - + - + + 
Reducción de nitratos D D D + D + + + 

crecimiento a 2s0c - + + + - + D -
crecimiento a 42°c + - - D + - D + 

crecimiento en 1% de glicina + + - + + D + + 

Crecimiento en J.5% de NaCl - - - + - - - D 

Hospedador principal c. B. B. B. B. c c B. 
A. o. o. o. H o. 
H. c. P. 

G. 
A. 
H. 

Interpretación: 1 ca.mpylobacter coli. 
2 ca.mpylobacter .t'etus aubap • .t'etus. 
3 campylobacter .t'etus subsp. venerealis. 
4 ca.mpylobacter hyointestinalis. 
5 ca.mpylobacter jejuni. 
s ca11pylobacter aucosl!JJ.is. 
7 Cllllpylobacter sputorUJZI aUhap. hUbulus. 
e Cllllpylohacter sputorwa aubap • .t'ecalis. 

+ reacción positiva. 
O reacción dudosa. 
- reacción negativa. 

a-bovinos. 
o-ovinos. 
e-cerdos. 
P-perros. 
G-gatos. 
A-aves. 
H-hombre. 

Fuente: (16, Jl, 44, 61, 91, 123, 150, 170). 
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caapylobacter ~etus aUhap. fetus: 

sinonimia: Vibrio fetus var. intestinalis, Vibrio foetus-ovis, 
Campylobacter fetus subsp. intestinalis. (29, 91, 112, 153, 158). 

Reduce selenita, ésta y otras caracter!sticas ilustradas en el 
Ct1AJ)RO 1 6 lo diferencian del Campylobacter fetus subsp. 
venerealis. Estudios serológicos dividen a esta especie en 5 
serotipos. La enfermedad es conocida como "Caapilobaoterio11ia", 
"Vibrioais" o "Aborto epiao6tico ovino", la cual predomina en 
animales sometidos a confinamiento. Afecta también bovinos (ya que 
estos presentan aborto esporá.dico) y caprinos. Los animales se 
infectan al ingerir agua y alimento contaminado, fetos abortados o 
placentas. Se puede trasmitir por aves silvestres y equipo 
contaminado, pero la trasmisión venérea no sucede. (16, 29, 56, 68, 
91, 112, 123, 125, 150, 153, 158, 170). 

Entre los principales signos se encuentran la aparición 
explosiva de abortos en la 6ltima etapa de gestación; es coman el 
nacimiento de corderos muy débiles, que mueren poco tiempo después; 
los animales suelen presentar ictericia. Un signo importante en las 

hembras es abundante secreción vaginal, de aspecto viscoso, color 
marrón y olor pütrido presente durante varios d1as antes del aborto 
y persiste d1as después de éste. Puede existir diarrea obscura y 
fétida con moco. (16, 68, 125, 150, 153, 158). 

Diaqn6atico: cuadro cl1nico, cultivo y aislamiento bacteriológico, 
éste se realiza mejor sobre aqar sangre o agar Brucella conteniendo 
antibióticos como la bacitracina y novobiocina, de muestras de 
líquidos placentarios, secreciones vaginales, contenido estomacal 
fetal, materia fecal, vesícula biliar. Frotis de cotiledones. (16, 
29, 31, 68, 91, 112, 125, 150, 153, 158). 

b.lY§ ~: ocasionalmente se producen infecciones en 
veterinarios o ganaderos, al contacto con animales o al ingerir 
productos pecuarios contaminados; provocándoles aborto, enteritis, 
endocarditis, fiebre con bacteremia, meningitis y se diagnostica 
por aislamiento. (29, 31, 68, 91, 112, 125, 153). 
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Campylobact:or ret:us •ul>•P• venerea.Us: 

B".nopiaia: Campylobacter fetus venerealis, Vibzio fetus var. 
venerealis, Campylobacter retus sub,:;p. fe tus. (29, 68, 91, 112, 
158). 

No reduce selenita. Produce endotoxinas. Antigénicainente posee 
dos grupos: serovariedad A-1 y A-sub l.. Es una bacteria obligada de 
los genitales del macho y de la hembra produciendo una enfermedad 
llamada 11c-pilobacterio11i111" o "Vibrioaia qenital bovina". La 
enfermedad se caracteriza por infertilidad, aborto y muerte 
temprana del embri6n de las vacas. Se trasmite por apareamiento, 
fomitea, ingestión y por inseminación artificial. (16, 19, 29, 31, 
56, 58, 68, 91, 112,·122, 123, 125, 150, 153, 158, 170). 

Entre los signos que se presentan son: infertilidad temporal, 
irregularidad del ciclo estral, en ocasiones aborto, metritis; el 
embrión puede morir o ser reabsorvido, cuando se expulsa es tan 
pequefio que pasa inadvertido. Pueden producirse portadores de la 
enfermedad en toros de mds de 6 afios de edad, ya que se ralaciona 
con las criptas profundas del prepucio que se desarrollan en la 
edad avanzada, ésto no interfiere con el comportamiento reproductor 
o fertilidad del semen. (16, 29, 91, 150, 153, 158). 

Diaqn6stico: Cuadro clínico, cultivo y aislamiento bacteriológico 
con muestras como: liquido prepucial, contenido estomacal fetal, 
moco cervical, cotiledones y liquido amniótico. Por serolog1a 
(aglutinación, anticuerpos fluorescentes y ELISA). (16, 31, 58, 68, 
112, 150, 153, 158). 

C1111pylobact:er hyoint:est:inalis: 

El organismo se ha aislado de 11Xle1tia regional y 
prolifera ti va" en cerdos, en conjunción con Campylobacter 
mucosalis. También se ha recuperado del intestino de bovinos, 
hamsters y seres humanos, ya que en éstos dltimos se ha asociado 
con enfermedad gastrointestinal. (16, 19, 31, 61, 112, 123). 
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c ... pylobacter jejunl: 

Sinoniaia: Vibrio jejun.i., Vibrio hepaticus, Campylobacter coli, 
Campylobacter retus subsp. jejuni. (29, 91, 112, 158). 

Presenta una subespecie: Campylobacter jejuni subsp. doylei. 
Tiene un serotipo: e y probablemente existan otros. Produce al 
menos dos exotoxinas: ci totoxina y enterotoxina lábil. Puede 
afectar bovinos, ovinos, perros, aves, cerdos, gatos. se trasmite 
más frecuentemente por vla oral y puede encontrarse en alimento, 
agua, leche no pasteurizada, placenta, contenido estomacal fetal, 
sangre y excremento. (1, 16, 19, 29, 31, 81, 91, 116, 123, 145, 
160, 170, 171). 

Presenta abortos en ovejas. En los bovinos, diarrea acuosa 
clara u homogénea casi incolora, si progresa la enfermedad hay 
heces veteadas de sangre. Los perros y gatos, presentan una 
gastroenteritis hemorrágica con signos como enteritis febril, 
decaimiento, vómito, sed, diarrea sanquinolenta o septicemia con 
muerte. En las aves, causa enteritis y hepatitis. (1 1 16, 29, 31, 
68, 91, 103, 107, 112, 116, 145, 153). 

piaqn6stioo: Examen bacteriológico del excremento, placenta, 
contenido estomacal fetal. cultivo en medios selectivos. Técnica de 
microaerobiosis, específicamente velobiosis. En aves aislamiento 
bacteriológico de bilis, h1gado e intestino. (1, 16, 19, 29 1 68, 
91, ll2, ll6, 158). 

~ pública: Agente causal importante de diarreas en el hombre. 
Los animales domésticos y de compa.i\ia constituyen la fuente de 
contagio más importante. Las enteritis humanas presentan signos de 
diarrea a menudo sanguinolenta, y síntomas como dolores 
abdominales, fiebre y a veces vómitos. Se contagian por consumo de 
leche cruda contaminada, agua, alimentos y productos animales que 
contengan el germen. Los animales representan el reservarlo 
principal. (29, 6a, 81, 91, 104, 108, 112, 145, 158, 184). 

Callpylobacter .ucosalis: 

linopiaia: Campylobacter sputorum subsp. mucosalis. (31, 96), 

Existen tres serotipos: A, B y c. Patógeno para cerdos, 
involucrado en "Ad•no-to•l• int••tinal porcina", 11.lnt•riti• 
near6tiaa", "Bnt•ropatla baorrlqica", e ":Eleltl• r•gional y 
proliferativa". se afectan cerdos de 2 a 6 semanas post-destete 
presentando diarrea leve o marcadamente hemorrágica, pudiendo 
volverse anémicos, rara vez hay abortos y puede existir vómito. Se 
pueden afectar cerdos j6venes de 6 a 10 meses de edad. (16, 19, 31, 
68, 91., 96, 112, 123, 150, 153, 174). 
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Diagn6stico: r.islamiento bacteriol6gico oe raspado de la mucosa del 
ileum y e~aminaci6n macrosc6pica y microsc6pica de éste. (31, 91, 
174). 

CaJDpylobacter sputortUt •ub•p. bubulus: 

Siponi•ia: Vibrio bubulus, campylobacter bubulus, Vibrio sputorum 
var. bubulum. (29, 91, 158). 

No produce enfermedad y no se conocen serotipos. Se encuentra 
en el tracto genital masculino y femenino de bovinos y ovinos. 
Puede aislarse de semen, moco vaginal y prepucial de animales 
normales. (29, 31, 68, 91, 112, 150, 158). 

campylobacter sputorum sUbsp. recalis: 

Sinonimia: Vibrio fecal is, Campylobacter 11 fecalis 11 • (29, 91, 158). 

Aislado de heces de ovinos. Puede localizarse en el semen y la 
vagina de bovinos. Se ha llegado a encontrar en lesiones 
intestinales de bovinos y experimentalmente origina diarrea y 
disenteria en terneros. Sin embargo, la significancia clinica es 
desconocida. (16, 19, 29, 31, 91, 112, 150, 158). 

Campylobacter sputorum •Ubsp. sputorum: 

Se encuentra en la flora intestinal normal del cerdo y en la 
cavidad oral como parte de la flora normal .del ser humano. (29, 91, 
150). 
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Clost:ridiu..: 

Pertenece a la familia Bacillaceae. (29, 56, 154). 

Bastones Gram positivos, esporulados, anaerobios estrictos 
(excepto Clostridium perfringens, el cual es anaerobio o 
microaerof1lico). Catalasa negativo, fermentativos, crecen bien 
sobre agar sangre, agar yema de huevo, caldo thioglicolato, medio 
de carne cocida pero los medios especificas de crecimiento son 
medio peptona-levadura-glucosa (P'iG) y medio basal de peptona
levadura (PY) • Las endosporas son resistentes a cambios fisicos y 
a desinfectantes. Generalmente se encuentran en tierra, agua, 
productos animales y vegetales. Los animales los adquieren por 
contaminaci6n de heridas o por ingestión. En el organismo afectan 
produciendo sustancias tóxicas. Pocos de ellos son pat6genos para 
el hombre. Para el diagn6stico, es particularmente O.til realizar el 
análisis cromatográfico, porque se determinan los ácidos grasos 
volátiles formados como productos metabólicos en diferentes medios 
de cultivo. Las especies importantes son invasivas y no invasivas, 
siendo las siguientes: 

1.- cios'tridiWZJ botuiinwn tipo A, B, C, D, E, r, G. 
2.- Clostridium colinum. 
3.- Clostridiwn chauvoei. 
4.- Clostridium haeaolyt:iCUJll, 
s.- ClostridiWll novyi tipo A, e, c. 
1.- cios'tr1d1um perLringens tipo A, B, C, D, B. 
7.- Clostridiwo septicu... 
a.- Clostridium sordellii. 
9.- Clostridiwo sporogenes. 
10.- Clostridium tetan 
(14, 16, 19, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 112, 122, 123, 125, 135, 
150, 153, 154, 158). 

Véanse las diferencias entre cada especie en el CQJ\DRO # 7. 
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CUN!l\O I 7 

CAllAC'rllRIS'l'ICAS DIPDllllCIALIB l!ll'l'llÍI LU 18PICIB8 DBL GIDll!RO 
ClostridiWll 

caract•ria- c. c. c. c. 
tica: 

Espora: 
- Forma. 
- Posición 

Motilidad. 

Nitratos 
reducidos. 

Producci6n 
de toxina. 

Gelatina 
hidro liza-

da. 

Cápsula. 

Patógeno 
de 
animales 
de lab. 

botulinUJJJ chauvoei haemolyti- histolyt;l,-
CUJll CUJll 

oval oval oval oval 
Subtermi- central subtermi- Central a 

nal o nal subtermi-
subtermi-

nal 

+ + + 

- + :!:' 

+ d + 

+ + + 

- - -
+ + + 

Interpretación: + reacción positiva. 
- reacción negativa. 
V reacción variable. 
d reacción débil. 

nal 

+ 

-
+ 

+ 

-
+ 

c. 
novyi 

oval 
Cen-

tral a 
subtei-
minal 

V 

V 

V 

V 

-
V 

Fuente: (14, 16, 29, 31, 44, 56, 68, 112, 123, 150, 154). 
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CQAJ)RO # 

. CJUIACT!mISTl:CAS Dl:PllJllDICIJILBB ll1ITllB LllS BBPBCJ:BB DBL 
QUBRO ClostridiWI 

caract•- c. c. c. c. 
r!aticai perfrin- septi- sorda- sporoge-

gens CIUI ll!i nes 

Espora: 
oval -Forma. oval Oval oval 

-Posición Central subter- Central subtermi-
o minal o nal 
subtermi- subter-
nal minal 

Motilidad - + + + 
Nitratos 
reducidos V V V -
Produc-
ción de + + + -
toxina. 

Gelatina 
hidroliza-
da. + + + + 
Cápsula. + - - -
Patógeno 
de 
animales + + + -
de lab. 

Interpretación: - reacción negativa. 
+ reacción positiva. 
V reacci6n variable. 

c. 
tetani 

Esférica 
Termi-
nal 

+ 

-
+ 

+ 

-

+ 

Fuente:. (16, 29, 31, 44, 56, 68, 112, 123, 150, 154). 
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Clostridiwn botulinwn: 

sinonimia: Bacillus botulinus, Ermengemillus botulinus, Botuloba 
cillus botulinus. (29, 68, 154). 

La especie incluye 7 tipos: A, e, e, o, E, F, G. Todos estos 
tipos producen neurotoxinas (A, B, e-a, e-~, o, E, F, G) y son las 
sustancias tóxicas más potentes conocidas. Son producidas 
generalmente en el alimento y absorbidas al tracto intestinal. Los 
tipos se di vi den en 4 grupos: I) cepas del tipo A y cepas 
proteol1ticas del grupo B y F; II) cepas del tipo E y cepas no 
proteollticas de grupo B y F¡ III) cepas del tipo C y tipo D ¡ y, 
IV) cepas del tipo G. (16, 29, 31, 56, 68, 81, 112, 122, 154, 158). 

Se observan algunas diferencias entre los tipos de Clostridium 
botulinum en el CUADRO I &. 

causa una enfermedad conocida como "Botulismo", "CUello 
rlicido" o "Intoxicaci6n aliaentaria", infecci6n que afecta más a 
las aves acuáticas, que a otras especies. En las aves el botulismo 
es debido a problemas de contaminación, ya que se produce la toxina 
botullnica. El principal medio para la producción de toxinas 
botul1nicas es el alimento descompuesto: vegetales enlatados, 
forraje, carne y pescado. Puede encontrarse también en cadáveres 
animales, en los cuales perros, aves y otros animales pueden 
ingerir. La toxina, la cual es una prote1na que existe en forma de 
complejo constituido por moléculas de toxina y una fracción 
hemaglutinina, después de ser ingerida, pasa a la sangre y a la 
corriente linfática a través de la pared intestinal; la 
hemaqlutinina la protege de la digestión antes de pasar al torrente 
circulatorio y de ahl viaja al sistema nervioso periférico donde se 
fija en la unión neuromuscular produciéndose la enfermedad, cuyo 
principal signo es: muerte repentina, aunque cuando no sucede ésto, 
se presentan: parálisis motora progresiva, trastornos de la visión, 

dificultad en deglutir y debilidad progresiva generalizada. La 
muerte sobreviene por paro respiratorio o cardiaco. En ocasiones 
existe desprendimiento de plumas con facilidad o incluso plumas 
sueltas. (16, 19, 31, 56, 68, 125, 153, 158). 

Los tipos A, B, E y F parecen ser sapr6fitos del suelo y del 
sedimento acu!tico, mientras que los tipos e y D son comensales del 
intestino de los mam1feros y de las aves. Las toxinas del tipo e y 
D se inactivan en el rumen de ovinos y bovinos y no se sabe con 
certeza los microorganismos que se encargan de ésto. (16, 19, 29, 
31, 56, 68, Bl, 123, 150, 153, 154, 158). 
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C!Jl\1)1\0 # 8 

-.. CARAC'rl!aIBTICJ\11 DIPllJU!li'CIALBB l!llTRI! LOS TIPOS DB 

caraoter1•-
tica: 

Hem6lisis 

Producción 
de lipasa 
en agar 
yema de 
huevo 

Especie 
afectada 

Productos 
de 
fermenta-
ci6n: 

Otros •• , 

Clost:rldillll bot:uiinllll 

Grupo I Grupo II Grupo III 

+ + + 

+ + + 

Tipo A Tipo E Tipo e 
-aves, -humanos, Tipo D 
humanos-. aves-. (bovinos, 

Tipo B Tipo B y F ovinos, 
-equinos, -humanos, aves). 
bovinos, equinos, 
humanos-. bovinos-. 

Tipo F 
-humanos-. 

Acido Acido Acido 
acético y acético y acético, 
but1rico, but!rico. propi6ni-
principal- co y 
mente. but!rico. 

Produce Digiere El 
gran protelnas y crecim. 
cantidad de el Tipo E es 
H2S. posee estimula-

plasmidos. do por 
carbohi-
dratos 
fermenta-
bles. 

rnterpretaci6n: + reacci6n positiva. 
- reacci6n negativa. 

Grupo IV 

-

-
Desconoci-
da, 
ocasional-
mente 
monos, 
aves, 
cerdos y el 
hombre. 

Acido 
acético. 

Forma 
colonias de 
huevo frito 
(en su 
apariencia) 

Fuente: (16, 29, 56, 68, al, 122, 1so, 154, 158J. 

Di1qn6atioo: Mediante signos clinicos, inoculaci6n a roedores. Y 
serologla (pruebas de neutralización de toxinas). (16, 19, 68, 81, 
112, 123, 125, 150, 15J). 
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~ ~: Se considera una enfermedad infecciosa que puede 
afe=tar al hombre de tres formas distintas: l.- por intoxicación 
alimentaria; 2.- por heridas¡ 3.- en torma indeterm.inaaa. Afecta 
müsculos del ojo, faringe, laringe y respiratorios; acampanada de 
disfaqia, cefalea, vahidos, náuseas, v6mito y diarrea. Se 
diagnostica por historia cl1nica, estudios electromiográficos e 
inoculación a roedores. (16, 31 1 56, 81, 112, 122, 135, 154 1 l5B). 

Clostr1d1WD colínUllJ: 

Presenta espora de forma oval y de posición subtenninal, es 
tn6vil, no produce toXina, no hidro liza gelatina y no es pat69eno 
para animales de laboratorio. De dificil cultivo en medios 
ordinarios, crece con facilidad en agar triptosa-fosfato-glucosa
levadura o caldo al que se le anade suero estéril de caballo con 
citrato. Algunas cepas son '3-hemoliticas. Es el agente causal de la 
ºEnteritis ulcerativa" o también llamada ºEnfermedad de la 
coOorni•", la cual es una infección aguda y crónica, que es 
particularmente grave en la codorniz, pero también puede afectar a 
pollos, pavos, faisanes, gallinas silvestres, pichones y 
probablemente otras especies. En los pollos, la enfermedad muchas 
veces se produce como secuela de coccidiosis, enfermedad de Gumboro 
y slndrome de anemia hemorr~gica. (14, 16, 31, 68 1 153). 

Probablemente la infección se adquiere a través de l.a v1a 
oral, ya que el contenido intestinal es infectante. En la tora.a 
aquda, las codornices afectadas defecan excremento caracterizado 
por presentar estrias de uratos y un anillo acuoso; en etapas 
avanzadas de la enfermedad permanecen inmóviles y mueren en pocas 
horas. En la forma or6nioa, los animales afectados permanecen 
inactivos, lentos y anorécticos, jorobados, con el cuello retra1do 
y los ojos parcialmente cerrados, se tornan emaciados y arrojan 
heces acuosas. Las aves recuperadas pueden convertirse en 
portadoras. (68, 153). 

Diaqn61tico: Aislamiento e identificación de muestras de sangre, 
hlqado y bazo, para continuar con una tinción de Gram. cultivo a 
partir de contenido intestinal. (14, 68, 153). 
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Clostridiu.. chauvoei: 

sipopimia: Bacterium chauvoei, Bacillus chauvaei, Clostridium 
chauvaei, Clostridium Leseri, Bacillus carbonis, Bacillus anthracis 
symptomatici. (19, 29, 31, 44, 56, 68, 154). 

Posee antígenos flagelares, somáticos y esporales. Tiene 4 
toxinas: una ne.urotoxina, una toxina Q, una hialuronidasa y una 
desoxirribonucleasa. Produce la enfermedad conocida como "Carb6n 
sintomAtico" o "Pierna neqra" en bovinos, caprinos, ovinos y 
raramente caballos. Son más resistentes el perro y el gato. La 
trasmisi6n se r~aliza por vía oral más generalmente, pero puede ser 
también a través de lesiones por vía cutánea. La bacteria se 
encuentra en el intestino de algunos animales, inclusive el hígado 
de bovinos y perros aparentemente normales. No es coman que se 
encuentre en la tierra. (16, 19, 29, 31, 44, 56, 68, 112, 113, 122, 
123, 125, 150, 153, 154). 

En bovinos, los signos aparecen repentinamente, pudiendo o no 
existir muerte sin raz6n aparente; algunos animales presentan 
cojeras agudas inicialmente, con tumefacciones en el área afectada. 
Los animales tienden a permanecer inmóviles, existe inflamaci6n de 
müsculos con crepitaciones gaseosas y cambio de color en la piel, 
postración y temblores. Si el organismo penetra por heridas causa 
lesi6n local extensa de color café rojizo obscuro o negro y la 
textura es esponjosa, después provoca la muerte por toxemia. cuando 
se afectan caballos, éstos presentan edema pectoral, marcha r!gida 
e incoordinaci6n. (16, 19, 68, 113, 125, 150, 153). 

piaqn61tico: Signos clinicos y lesiones caracteristicas, En 
laboratorio an!lisis histopatol6gico, cultivo y aislamiento 
bacteriológico o por serologta (anticuerpos fluorescentes). E 
inoculación en animales de laboratorio. (16, 19, 31, 68, 112, 123, 
125, 150, 153, 154). 
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Clostridiwn baemolyticwa: 

Siponimia: Clostric1ium bemolyticus bovis, Bacillus hemolyticus, 
Clostridium novyi tipo D. (16, 19, 29, 31, 68, 112, 122, 123, 154). 

El organismo presenta tres toxinas: a (lecitinasa C), n y 9. 
Produce una enfermedad toxémica e infecciosa aquda, que afecta 
principalmente al ganado vacuno, ocasionalmente a ovejas y a los 
perros conocida como "H-oglobinuria bacilar", "Hal de agua• rojas" 
o 11Iateroheao9lobinuria infecciosa". Puede sobrevivir en tierra y 
huesos, en ocasiones provoca infecciones hepáticas de ovinos y 
bovinos, ya que existe un factor predisponente, determinado por la 
introducción de Fasciola hepatlca al organismo, que debido a su 
migración permite a la bacteria proliferar y producir exotoxinas. 
La bacteria penetra por ingestión. (16, 19, 29, 3i, 68, 122, 123, 
125, 150, 153, 154). 

El ganado vacuno aparece muerto sin signos, pero cuando 
existen, éstos inician en forma sübita con dolor abdominal, disnea, 
disenteria, anemia, ictericia y hemoqlobinuria; pudiendo haber 
edema pectoral y muerte. Después de ésto, aparece rápidamente el 
"rigor mortis". (19, 68, 125, 150, 153). 

Diaqn6atioo: cuadro cl1nico general, t1pica orina roja que forma 
eapuma de manera abundante cuando es eliminada; serolog1a 
(inmunofluorescencia, neutralizaci6n con antitoxina-tipo
espec1fica) y aislamiento bacteriológico. (16, 31, 68, 123, 125, 
150, 153). 

Clostridium novyi: 

SiponiJaia: Bacillus novyi, Clostridium oedematiens, Bacillus 
edematis maligni II de Novyi. (29, 31, 44, 56, 68, 154). 

Presenta tres tipos seftalados en el CUADRO I '· 
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COJ\DRO I 

CAIUIC'flllll:BTICAB Dl~llllBMCIALBB ZllTllll LOB DIBTIJITOB TIPOS DB 
Clost:rldlua ..,,,,,,j 

Tipo Bibi- Bspecie Bnferae- Toxinas Reac- crecia. 
tat af•ctada dad producidas ci6n en 

producida en caldo 
:r-a nutriti-
de vo o 
huevo medio 

de 
carne 
cocida 

Tie- Ovinos "Cabeza a, es una 
A rra, qrande" necrotoxi-

heri- junto con na; y, es 
das, c. fosfolipa-
agua, sordellii sa e; 6, 

heces, y rara es una 
super- vez c. hemolisina p 
ficie chauvoei y •• es o 
cutá- una s 
nea 

"Derm&ti-
lipasa. i 

Gallinas t 
tb i 
necr6ti- V + 
ca" junto o poco 
a c. 
septicum. 

Bovinos, "Gangrena 
cerdos, qaaeoaa11 

caballos 
y el 
hombre. 

Fuente: (16, 19, 29, 31, 56, 68, 81, 122, 125, 135, 150, 153, 
154, 158). 
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CUA!>RO , ' 

~DX8'1'XCAS Dil'JIRDCIALl8 IQl'1'RB LOB DJ:8'1'%11T08 'l'IPOB Dll 
clostridiwi novvi 

Tipo Bil>i- llapa- Bnf•n•- Toxina a Reao. crecim. en 
tat cie d•d producida a en caldo 

are e- produci- ll' .... nutritivo 
t:ada da de o aadio da 

hu avo carne 
cocida 

B Infec ovi- "Bapat:i- a, es una 
cio- nos y tia necrotoxi-
nes bovi- nacr6ti- na; ~. es 
del nos ca una 
hom- in te ocio- lecitina-
bre y .... o sa; ~. es N 
de "Mal una e 
los neqro". hemolisi- g + + 
anima- na; 11, es a moderado 
les una t 

Hom- "Gangra- tropomiosi- i 
bre na nasa; e en V 

IJ•••o- algunas o ...... cepas. La 
~. también 
la produce 
c. 
haemolyti-
cum 

e, B1lfa- 110steo• y, en Ne + + + 
cuya los aiali- pequeflas ga Bueno 
Qi.nsmi- ti•"· cantida- ti La carne 
lllli des, vo toma color 
es: c. lecitina- rojizo y 
bubalo sa. un olor 
rum rancio. 

Fuente: (16, 19, 29, 31, 56, 68, 81, 122, 123, 125, 135, 150, 
153, 154, 158). 
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Dependiendo del tipo de Clostridium novyi y de la enfermedad 
producida se pre~entan los siguientes slgnos: 

I) ~: "cal:>••• 9rand:e11
, se caracteriza por tumefacción no 

gaseosa, no hemorrágica, edematosa de la cabeza, cara y cuello de 
los carneros jóvenes, por acción del tope continuo entre ellos, ya 
que el tejido subcutáneo lesionado es una entrada para el 
organismo, La unet11atitis necr6tica", se produce en pollos jóvenes 
de 4 a 16 semanas y se caracteriza por formaci6n de placas de piel 
gangrenosa, entre roja y negra sobre la pechuga y los muslos, 
además se presenta caida de plumas y escarif icaci6n de la 
epidermis. La "Gangrena qaaeoaa", en los bovinos, presentan 
tendencia a la inmovilidad, éstasis ruminal, dolor abdominal y de 
h!gado a la palpaci6n profunda. Los cerdos pueden tener muerte 
sübita y los caballos permanecen echados con dolor abdominal. (16, 
19, 31, 112, 125, 153). 

II) ~: "Hepatitis neor6tioa", el microorganismo se multiplica 
en áreas de necrosis hepática, resultante de la migración de 
gusanos tremátodos del hiqado. Penetra por vía oral y hay muerte 
repentina sin signos bien definidos. Los animales afectados no 
caminan muy bien o se retrasan del resto del rebaf\o, se acuestan en 
decübito esternal muriendo en pocas horas. Se afectan ovejas de 1 
a 4 aflos de edad. (16, 19, 31, 68, 125, 150, 153). 

Diaqn6atiao: signos cl1nicos, frotis de exudado, cultivo, muestras 
caracteristicas de las lesiones para estudio histopatol6gico; 
serolog1a (anticuerpos fluorescentes, neutralización con la toxina
tipo-espec1fica, prueba de la lecitinasa). (19, 31, 68, 123, 125, 
150, 153). 

IAlY!I ~: Es una enfermedad infecciosa que produce la 
"Gangrena qaseosa", infección que comienza en un sitio y se propaga 
a músculos y tejidos adyacentes, que puede ser como consecuencia de 
heridas traumSticas, infecciones o cuerpos extraf\os. cuando se 
presentan fracturas se crea un medio propicio para la entrada del 
microorganismo. Entre los s1ntomas más importantes hay dolor, exuda 
en la herida un liquido serosanguinolento maloliente y con 
burbujas. Puede haber fuerte hem6lisis y muerte por postraci6n y 
choque. El diagn6stico se basa en aislamiento bacteriol6qico y por 
serolog1a (anticuerpos fluorescentes), (l6, 56, 81, 122, 150, 158), 
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Tipo 

A 

A 

A 

A 

A 

CUN!J!O # 10 

CJIRJl.CTD%8'1'%CMI D%JrEllDICUILB8 JIJl'l'RI! LOS '1'%1'08 1'1! 
Clostrldillll perrringens 

Bnferae- llape- Toxinas procSucidas 
dad Die 
causada atea- a /l • l 6 ta da 

"Cordero Ovi- + - - - -
amarillo" nos 

118Dt'erae- Ovi- + - - - -
dacS nos y 
bemoliti- bovi-
ca nos 
mortal" 

"Bnteri- Bovi- + ., - - -
tia nos y 
buorriqi- equi-
ca" nos 
11Deraati- Galli- + - - - -
ti• nas 
near6ti-
ca" junto 
con c. 
septlcwa 
y c. 
novyi. 

"Diarrea" Lecho- + - - - -
nes 

Interpretaci6n: + reacci6n positiva. 
- reacción negativa. 

Biqnoa da la 
•nrerm.ed:ad: 

Anemia, 
ictericia y 
hemoglobinu-
ria. 

Diarrea, 
anemia y 
muerte 

Diarrea aquda 
y profusa con 
qran 
mortalidad 

Necrosis 
qangrenosa de 
la piel de la 
pechuga y de 
los muslos 

Diarrea con 
sangre en 
recién 
nacidos hasta 
los 7 dias 

Fuente: (16, 19, 29, Jl, 56, 68, 122, 125, 150, 153, 154, 158). 
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Ti 
po 

B 

B 

B 

B 

cul\DRO I 10 

CAllAC'flllll%BHCAC DI.-OIJILBB IPITRB LOB TIPOS DB 
Clostrid.1WI oerfr1nqens 

Bnf•ra•- B•P•- Tozinaa produoi<laa Biqno• da la 
dad ci• antaraadad 
cauaada af •c- a /l e L (i talla 

"Diaente- carde- Muerte poco 
ria" ros + + + - - después de 

lactan- presentar 
tes signos 

relacionados 
con dolor 
abdominal, 
sangrado 
continuo y 
falta de 
interés en 
amamantarse 

"Entero to- Bcvi- Aunado a los 
z-i• nos, + + + - - anteriores 
baaorr&gi- ovinos siqnos; 
ca". capri- muestran 

nos y indiferencia, 
equi- convulsiones y 
nos. opistótonos 

11Bnf'era•- Rumian-
dad tes y - - - - + 
haaoliti- cerdos 
ca" (in 

vitro) 
11Enteri- ovinos 
ti11 bovi- + + + - -
nacróti- nos y 
ca". cerdos 

rnterpretación: + reacción positiva. 
- reacción negativa. 

Fuente: (16, 19, 29, 31, 56, 68, 112, 122, 123, 125, 150, 153, 
154, 158). 

52 



Ti-
po 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

CUADRO .. l.O • 
CllRACTllRI8TICAll DIWllRIDICIAI.118 lllllTRll LOS 'rJ:l'08 Dll 

Clost:ridiWl perErinqens 

Enf erm.•- llapecie Tozinaa Biqnoa de la 
dad afecta- producidas enf eraedad 
causada da 

a ,, • l 6 

"Bntero- Bovinos Diarrea aguda, 
toz:emia'' ovinos, + + - - - disenteria, 

cabras, dolor 
y abdominal, 
cerdos convulsiones, 

opist6tonos, 
muerte o ésta 
sin siqnos. 

"Bnteri- Terne- Diarrea y 
tia ros + + - - - muerte. 
heaorr6.-
qica y 
necr6ti-
ca". 

"Struck ovejas En ocasiones 
o adu1tas + + - - - acumulación de 
golp•"· liquido en 

cavidades 

"Bnteri- Aves, + + - - - Disenteria y 
tia bovinos dolor 
necr6ti- ovinos abdominal 
ca". y provocando la 

cerdos muerte. 

"Bnteri- Caba- + + - - - Diarrea 
ti• llos fluida, 
aorta111 • amarillenta 

con fibrina o 
moco y 
pastosa. 

llnf, h•- Rumian- - - - - + -In vitro-
aolitica tes y 

cerdos. 

J:nterpretaci6n: + reacci6n positiva. 
- reacci6n negativa. 

kr'Uente: (16, 19, 29, 56, 68, 112, 122, 123, 12s, 1so, 153, 154, 
158)-
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,. 

Ti-
po 

D 

D 

B 

CUl\DRO I 10 

CARACTBRISTICAB DIPBRBllCIALBS lllll'1'llll LOS TIPOS DB 
Closl:ridiua perfringens 

Bnf erm.adad Bspe- Toxina a pro4uoi4aa Signo• 4• la 
causada cie enferae4e4 

atec-
Q fJ 4 l 6 ta4a 

"Bnteroto- ovi- Muerte sübi ta 
z-i•" o nos, + - + - - de los 
"Enferme- ca- corderos 
4a4 4• la bras mejor 
sobreali- y alimentados, 
mentaoi6n" bovi- en ocasiones 

nos excitaci6n, 
incoordina-
ci6n, 
convulsio-
nes, 
opist6tonos 
y/o diarrea, 
muerte. 

11Rili6n ovi- + - + - - Se presentan 
pulposo". nos. trastornos 

nerviosos y 
diarrea 
acuosa. 
Además 
autólisis 
post-mortem 
rápida de los 
rif'iones 
(riftón 
pulposo). 

"Bnteritis Ter- No muestra 
b .. orr.lgi- ne- + - - + - signos. 
ªª y ros 
necr6-
tic•"· 

Interpretación: + reacción positiva. 
- reacción negativa. 

Fuente: (16, 19, 29, 31, 56, 68, 112, 122, 123, 125, 150, 153, 
154, 158). 
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ClostrídíWll perfríngens: 

Sinonimia: Bacillus perfringens, Bacteríum welchíí, Clostrídíum 
welchii, Clostridium ovitoxicus, Bacillus aerogenes capsulatus, 
Bacillus phlegmonis emphysematosae, Bacilo de Welch, Bacilo del 
gas. (16, 29, 31, 44, 56, 68, 112, 125, 154). 

Es anaerobio o microaerof1lico. Tiene 5 tipos distintos: A, B, 
e, o y E; en baSe a su letalidad. Junto a ello posee 4 toxinas muy 
importantes, que se designan con letras griegas: a, ~' E y L. Véase 
CUJ\PRO I 10. otras "toxinas" encontradas son: y, ó, n, e, K, h, µ 
y v; de las cuales la de mayor importancia es la &, como se sefiala 
en dicho cuadro. La bacteria frecuentemente se halla involucrada 
como invasor postmortem. En perros, gatos y ovinos se encuentra en 
la parte baja del intestino; ya que en caninos produce 
"Gastroenteritis hemorrAqica" con signos de repentina aparición de 
vómito, diarrea sanguinolenta, falla circulatoria y shock. El 
organismo se elimina en heces y se encuentra relacionado con "Edema 
maliqno" y 11Mastitis qanqrenosa". La trasmisión se cree sea por 
ingestión de esporas depositadas en el suelo. (16, 19, 29, 31, 56, 
68, 81, 112, 122, 125, 135, 150, 153, 154, 158). 

Diaqn6atico: cuadro clínico, necropsia, frotis, cultivo, 
histopatologia, reacción de Naqler e inoculación intradérmica en 
cuyes para identificar toxinas de Clostrldium per:tringens. (16, 19, 
29, 31, 56, 68, 112, 122, 123, 125, 150, 153, 154, 158). 

ClostrídíWll septícum: 

sinopimia: Vibrion septique, Bacillus edematis, Bacillus septicus, 
Víbrío septícus. (29, 68, 154). 

Produce varios tipos de toxinas: ~, y, Q y ó. Es el principal 
agente involucrado en la enfermedad llamada HEdema maligno" y en 
ovinos causa un cuadro de 11Abomasitis 11 o 11Braxy". Otras bacterias 
involucradas son: Clostridium chauvoei, Clostridium per:tringens, 
Clostrídíum sordellíi y Clostridíum novyí. El organismo en forma 
natural se encuentra en el tracto gastrointestinal de los 
herbívoros, contaminando posteriormente tierras y pastos. La 
infección natural se realiza mediante lesiones bucales o cutáneas, 
siendo más frecuente en corderos; aunque afecta también al ganado 
vacuno, caballos, cabras y cerdos. La bacteria está relacionada en 
gangrena gaseosa y dermatitis necr6tica en aves de corral. Se aisla 
de enterocolitis necrótica y mastitis en ovejas. (16, 19, 31, 56, 
68, 113, 122, 123, 125, 135, 150, 153, 154, 158). 
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El "Ed .. a aaligno'' pr.esenta cojer.a o inflamaci6n de los 
müsculos de una o más extremidades y se acumula en la zona 
afectada, liquido de localizaci6n subcutánea; se manifiesta por 
tumefacción edematosa local blanda, con gas, exudado gelatinoso y 
fiebre elevada. Ocasionalmente puede producir gangrena en el canal 
del parto. La "Aboaa11iti11 cloatridial", es comG.n en animales 
menores de un afio y está asociada con el consumo de pasturas 
heladas, ya que los animales dejan de comer ocasionando distensión 
abdominal debido al gas acumulado, signos de dolor, se echan y 
mueren. (19, Jl, 68, 113, 125, 150, 153, 154, 158). 

Diagn6stico~ Observación morfológica de las bacterias en frotis, 
improntas directas de los órganos afectados, heridas sospechosas, 
cultivo y aislamiento, inoculación en animales de laboratorio y por 
serolog!a (anticuerpos fluorescentes, neutralización con 
antitoxina-tipo-especifica). (16, 19, 31, 56, 68, 112, 123, 125, 
150, 153). 

Clostrldlum sordell11: 

Sinonimia: Bacillus oedematis sporogenes, Clostridium bifermentans, 
Baclllus sordelii. (29, 31, 44, 68, 154). 

Se encuentra involucrado en diferentes enfermedades: 11Bdema 
maligno", "Ganqrena qa11eo11a11 , "Cabeza grande", en carneros; 
11carb6n sintoaltico" y 11Bnterotoze•ia11 , en bovinos. Produce una 
toxina sumamente potente (a). Patógeno para el hombre, bovinos, 
ovinos y ratones. Se aisla de heces, del pene, sangre, abscesos, 
descarga vaginal y abdominal, mG.sculo bovino, a tero, piel de 
pollos, y en perros con osteomielitis. (16, 19, 29, 31, 68, 112, 
122, 125, 153, 154, 158). 

ClostrldiUJll sporogenes: 

sinonimia: Bacillus sporogenes var. A, Metchnikovillus sporogenes, 
Clostridium sporogenes var. A. (29, 154). 

Se encuentra en casos de "Gangrena 9a•aosa". Se le atribuye 
una enfermedad letal generalizada en pollitos recientemente 
empollados y hace que otras bacterias invasivas se vean ayudadas 
por ella en infecciones mixtas del hombre y animales. Se aisla de 
veneno de v!bora, heces, endocarditis, lesiones peneanas y 
abscesos. (29, 31, 56, 68, 81, 154 1 158). 
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ClostridlWD tetanl: 

Sinonimia: Bacillus tetani, Plectridium tetani. (29, 44, 68, 154). 

causa 11T6tanos11 , una toxemia, que ataca principalmente a 
caballos, ya que es la especie más sensible aunque todos los 
mamíferos son susceptibles; las aves son resistentes. La enfermedad 
se presenta como consecuencia de la contaminaci6n de heridas, sean 
heridas en la castración y en cortes de cola, infecciones 
umbilicales y en partos. Intervienen tres toxinas: 
ll hemolisina .Q tetanolisina, la cual produce necrosis local de los 
tejidos; ll neurotoxina Q tetanospasmina, causa contracciones 
bruscas e involuntarias de los mGsculos; y, 1.J.. ~ D.Q 
espaemóqena, que puéde interferir con la funci6n motora de los 
nervios terminales. (16, 19, 29, 31, 56, 68, 81, 112, 122, 123, 
125, 135, 150, 153, 154, 159). 

Recientemente se ha detectado otra hemolisina, la cual se 
desconoce su nombre. (19, 68, 135, 154). 

Entre los principales signos de esta enfermedad en equinos, se 
encuentran: orejas erectas, rigidez de los müsculos esqueléticos, 
temblor, trismo mandibular, prolapso del tercer párpado, marcha 
insegura y posición extendida de la cola. Se dificulta la 
masticación y la deglución pudiendo estar aumentada la temperatura. 
Hay convulsiones, los animales pierden el equilibrio y las 
extremidades se extienden rígidamente, los mQsculos de cuello y 
espalda se contraen haciendo que la columna adquiera la forma de un 
arco, la muerte sobreviene por paro respiratorio. (16, 19, 31, 68, 
125, 150, 153, 159). 

piaqn6stiqo: Por signos caracter!sticos, frotis que revele el 
aspecto caracter1stico de "palillo de tambor" del bacilo y de su 
espora, inoculación en ratones, neutralización con antitoxina-tipo
especifica. (16, 19, 31, 68, 112, 123, 135). 

~ ~: Se considera una enfermedad infecciosa. El hombre es 
muy sensible al tétanos, se infecta del mismo modo que los 
animales. sin embargo, no existe ninguna relación directa con los 
animales enfermos. Tampoco es peligroso el consumo de carne de los 
que se encuentran en el periodo inicial de la enfermedad. Se pueden 
afectar personas relacionadas con los caballos presentando éstas: 
rigidez de los mGsculos voluntarios (masticadores), es difícil 
abrir la boca (trismo), risa sardónica por ataque facial, la 
contracción de los müsculos del dorso origina opist6tonos y 
dificultad respiratoria que puede producir la muerte. El 
diagnóstico depende de los datos clínicos; inoculación de animales 
de laboratorio; por cultivo anaerobio. Puede producir también: 
infecciones en nifios recién nacidos, ya sea por dan.o al cord6n 
umbilical o cuando se realizan circunsiciones; asimismo por medio 
de heridas superficiales contaminadas con esporas de la bacteria. 
(16, 56, 81, 11~. 135, 150, 159). 
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Corynebacterium: 

Pertenece al orden de los Actinomycetales y a1 c;:rupo de 
bacterias Coryneform, pero no se conoce con certeza su familia. Se 
encuentra integrado a la agrupaciOn CMNR (Corynebacterium, 
Hycobacterium, Nocardia y Rhodococcus). (16, 29, 31, 40, 41, 44, 
109, 112, 150). 

Son bastones que microsc6picamente se agrupan en forma de 
empalizada o letras chinas, Gram positivos, inm6viles, aerobios o 
anaerobios facultativos. catalasa positivo, oxidasa negativo, 
acidorresistentes y no esporulados. Crecen en medios, tales como: 
tripticasa soya agar conteniendo un et de suero de becerro, y en 
agar sangre adicionado con o .04% de telurito de potasio. Son 
comensales de la piel, de la mucosa genital y del aparato 
respiratorio. El género puede involucrarse en pioderma cr6nica y 
endocarditis en perros; abortos, muerte fetal y neonatal de cerdos; 
mastitis en diferentes especies animales y procesos neum6nicos o 
diarreicos en caballos. Las especies importantes son: 

1.- Corynebacteri1111 bovis. 
2.- CorynebacteriWD pseudotuberculosis. 
3,- Corynebacteri1111 renale. 
(19, 26, 29, 31, 43, 44, 54, 56, 62, 68, 81, 99, 109, 111, 112, 
120, 122, 123, 134, 135, 149, 150, 154, 158). 

Las diferencias existentes entre estas especies (excepto 
Corynebacterium bovis) y las bacterias que anteriormente se 
encontraban clasificadas en este género, como Actinomyces pyogenes, 
Eubacterium suis y Rhodococcus equi se pueden observar en el 
CUADRO I 11. 
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Cl!ADRO I 11 

HVDU BIOQUIJUCllB DB IDllll'l'IrICACIOB PUA Cozynebacteriu. 
Pfl&Uélotuberclllosis, GRUPO DB Corynebacteriu. renale, 

Aatinoavces ovogenes, Rhodococcus onni y Bubacteriu. suis 

caraateri•tica 1 2 3 

catalasa + + -
Hem61isis + - + 

Ureas a V" + -
Glucosa + + + 

Reducci6n de nitratos V V -
Gelatinasa V - + 

Motilidad a 2s0 c - - -
Interpretación: 1 Corynebacteriwa pseudotuberculosis. 

2 Corynebacteri.,. renale. 
3 Actin<>llyces pyogenes. 
4 Rhodococcus equi. 
5 Bubacteriu.m suis. 

- reacción negativa. 
+ reacci6n positiva. 
V reacción variable. 

4 

+ 

-
v• 
-
+ 

-
-

v• reacción positiva segün la referencia 31. 

Fuente: (16, 31, 44, 112, 123). 

corynebacteriua bovis: 

5 

-
-
+ 
V 

-
-
-

Se presenta en leche extra1da asépticamente y probablemente es 
comensal de la ubre de la vaca. Se considera apat6geno pero puede 
producir "Ka•titia" ligera en bovinos. (19, 29, 31, 43, 44, 68, 
112, 150, 154). 
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Co.r:ynebacterium p.•eudot:uberCl!losis: 

sinoniaia: Bacillus pseudotuberculosis-ovis, Corynebacterlum 
pseudotuberculosis-ovis, corynebacterium preisz-nocardi, 
Hycobacterium tuberculosis-avis, Baclllus pseudotuberculosis, 
Corynebacterium ovis, Bacilo de Preisz-Nocard. (16, 29, 31, 44, 56, 
62, 68, 111, 112, 154). 

Presenta dos biotipos: a) cepas aisladas de abscesos de 
equinos que son nitrato positivo; y, b) cepas aisladas de ovejas y 
cabras, que son nitrato negativo. Produce una exotoxina letal para 
cobayos y conejos conocida como fosfo1ipasa O, que ataca a los 
eritrocitos y a las células endoteliales de los vasos sanguíneos; 
reside en materia· fecal, suelo, intestinos, piel y nodos 
linfáticos. Es la bacteria causante de 11Linfadenitis casaoea11 , 

enfermedad que afecta principalmente a los ovinos, caprinos y 
caballos. La enfermedad ocurre por medio de las secreciones 
procedentes de los nodos linfá.ticos fistulizados y es 
caracter1stico observar lesiones purulentas de aspecto caseoso en 
éstos y ocasionalmente en órganos internos. En cabras, la infección 
es contra1da también por ingestión. El organismo se involucra en 
otras infecciones de bovinos y equinos, ya que en estos ültimos 
causa la 11Linranqitia ulcerativa". En ocasiones se asocian otras 
bacterias como Act1nomyces pyogenes, staphylococcus spp, 
streptococcus spp, Horaxella spp, Pasteurella spp, Pseudomonas spp, 
y Hycobacterium spp. (16, 19, 29, 44, 56, 62, 68, 109, 111, 120, 
123, 125, 141, 150, 153, 154, 158). 

La 11Linfa4enitis caaeosa", se considera una enfermedad crónica 
de evolución subcl1nica y lenta en la que los signos clínicos y las 
lesiones no se observan hasta meses después de la infección. En la 
infección se afectan los nodos linfáticos, principalmente 
cervicales, observándose un aumento de tamano en éstos, con 
formaci6n de abscesos grandes o encapsulados que contienen exudado 
purulento y algunas veces existen capas concéntricas semejantes a 
las de una cebolla. Puede acampanarse de emaciación progresiva del 
animal afectado y cuando ésto sucede puede existir una infección 
secundaria, caracterizada por localización de lesiones en pulmones. 
(16, 19, 34, 62, 68, 109, 111, 112, 120, 125, 141, 150, 153). 

Di1qn61tiqo: Exploraci6n cl1nica por medio de inspecci6n y 
palpación. Aunque es más ütil el examen post-mortem y corte de 
órganos con demostración de exudado purulento de consistencia 
caseosa y aislamiento del mismo. También se realiza cultivo 
bacteriológico. (16, 19, 62, 68, 108, 109, 111, 120, 125, 150, 153, 
158). 
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CorynebacteriUJD renale: 

Sinogimia: Bacillus renalis 1:-ovis, Bacillus pyelonep1Jrit1dis bovis, 
Bacterium renale, Bacillus renalis, rorynebacterium ovale, 
Hycobacterium ranale. (29, 68, 154). 

Forma un grupo, y se reconocen tres tipos inmunol6gicos: I.
Corynebactarium renale; II.- Corynebacterium pilosum; y III.
Corynebacterium cistitidis, los que pueden distinguirse mediante 
pruebas bioqu1micas. El Corynebacterium renale no produce ácido de 
xylosa, as1 como tampoco de almid6n y no reduce nitratos. El 
Corynebacterium pilosum no forma llcido de xylosa pero s1 de almid6n 
y ademlls reduce nitratos. El corynebacterium cystitidis forma llcido 
de xylosa y almidón pero ·no reduce nitratos. Sin embargo, el 
corynebacterium renale es el mAs importante de los tres tipos, ya 
que causa la enfermedad conocida como "Pielonefritia bovina", que 
afecta más a las hembras y se favorece por contacto vulvar con 
camas manchadas de orina, movimiento de la cola, utilización de 
instrumentos obstétricos o catéteres urinarios no estériles y por 
v1a venérea. Son más susceptibles por el estrés de una alimentaci6n 
intensa, alta producción, gestaci6n avanzada, temperaturas frias. 
Puede también producir "Balanopoatitia" en ovejas, caballos, 
perros. Y abscesos renales en cerdos. La bacteria puede actuar sola 
o acompaf\ada por otras como san: Actlnomyces pyogenes, 
streptococcus spp, Escherichia coli. (16, 19, 29, 31, 56, 68, 112, 
122, 123, 150, 153, 154). 

La "Pielonefritis bovina", es subcl1nica y se observan signos 
cl1nicos sólo en casos avanzados, donde hay emaciaci6n y 
deshidrataci6n, mal apetito, inquietud, pateo del abdomen, micción 
dolorosa frecuente y esfuerzos. Orina sanguinolenta con co!gulos. 
A la palpaci6n rectal inflamaci6n y dolor en el rin6n, uréter y 
vejiga. La "Balanopostitis" en ovejas, se asocia a dietas ricas en 
proteína y a la castraci6n, donde se presenta ulceración extensiva 
del epitelio prepucial que afecta a veces el pene o a la vulva en 
ovejas. (19, 68, 112, 150, 153). 

Diaqn6stico: Historia cl1nica, signos clínicos. Muestra de orina y 
frotis de ésta. cultivo bacteriol6gico. (19, 31, 68, 150, 153). 
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Chlaaydia: 

Pertenecen al orden de los Chlamydiales, 
Chlamydiaceae. (26, 29, 31, 91, 112, 125, 150, 159). 

familia 

Son cocos, Gram negativos, anaerobios, inmóviles; contienen un 
ant1geno especifico de grupo, el cual es un lipopolisacárido. 
Presentan dos formas diferentes de organización celular: 1) 
corpQaoulo •1 .. ental (foraa infecciosa, extracelular) y 2) 
corpQaculo reticulado (foraa vegetativa, no infecoioaa). Los 
oorpd•ouloa •l•••ntales penetran al interior de la célula huésped 
por un proceso de fagocitosis, en un promedio de a horas después de 
haber sido fagocitado, crece la clamidia transformándose en una 
forma reticulada grande llamada 11corpQaculo inicial" -no 
infecoioaa-, que se divide por fisión binaria formando varias 
células reproductivas; enseguida se forma un cuerpo de inclusión 
intracitoplasml\tico dentro de la célula huésped y posteriormente en 
20-30 horas aproximadamente, se reducen de tamafio, condensándose y 
formándose as1 en corpúsculos elementales. Tiempo después, 
alrededor de 36 horas el cuerpo intracitoplasmá.tico se rompe, 
liberando cientos de corpúsculos elementales, por lo que la 
infección de una célula huésped por una clamidia lleva forzosamente 
a la muerte de esa célula. Los cuerpos elementales resisten la 
desecación. Para su cultivo utilizan el saco vitelino de embrión de 
pollo y los cultivos celulares. Estos microorganismos crecen en 
distintas clases de células (fibroblastos de embri6n de pollo, 
células He La y células de rat6n). La linea celular McCoy del rat6n 
ha demostrado ser la más apropiada. Se caracterizan por la 
multiplicación intracelular y la supervivencia extracelular en el 
citoplasma de la célula huésped, formando inclusiones 
intracitoplasmáticas que son microcolonias de estos organismos. La 
observación de las clamidias se realiza después en preparaciones 
por impresión mediante tinciones especiales, tales como Castafieda, 
Giménez, Giemsa y Macchiavello modificada, por inmunofluorescencia 
o indirectamente con métodos serol6gicos (demostración de 
ant1geno), ejemplo: fijación de complemento. La bacteria causa una 
gran variedad de enfermedades en diferentes especies domésticas y 
algunas veces se relacionan las cepas que afectan pájaros y al 
hombre. Existen dos especies importantes: 

1.- Chlaaydla pecorum. 
2.- Chlaaydla psíttací. 
(16, 29, 51, 56, 59, 68, 81, 91, 92, 93, 112, 123, 124, 125, 135, 
150, 159, 183). 

Existen pruebas bioqu1micas de identificaci6n entre las 
clamidias, las cuales se mencionan en el CDAQRO I 12. 
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CU!\DRO I 12 

UOZBllS BJ:OQUDIJ:CllS DB J:DDITJ:~J:CACJ:OB llll'l'llB CLlUIJ:DXJUI 

caractarbtica Ch. pecorwn Ch. Ch. 
psittaci trachomatis 

Horfolog1a de 
las 
inclusiones Compacta compacta 
intracitoplasma-
ticas 

Reducci6n de - -
gluc6geno 

Inhibici6n por - -
sulfas 

Huésped natural Bovinos y Mam1feros 
ovinos y aves 

Interpretaci6n: + reacción positiva. 
- reacción negativa. 

FUente: (59, 91, 112, 123). 

Chl,..ydia peccrim: 

Difusa 

+ 

+ 

Hombre y 
ratones 

Un m1nimo de tres serovariedades se han identificado mediante 
la prueba western blot. Puede aislarse en embrión de. pollo y 
cultivos celulares conteniendo rif\6n bovino. En bovinos causa 
"lblcefaloaielitis, neuaonia y diarrea" y en ovinos "Poliartritis". 
Se ha aislado del cerebro, pulmones, articulaciones, rif\ones 
embrionarios, excremento y de otras partes de bovinos y ovinos. 
(59, 92). 
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Chlamydia psittaci: 

Sinonimia: Ehrlichia psittaci, Rickettsia rormis psittacosis, 
Chlamydozoon psittaci, Rickettsia psittaci. (29, 91). 

Posee varios serotipos. Se divide en e biotipos con una 
especificidad determinada. En bovinos y ovinos se distinguen 2 
serotipos. El serotipo 1 es responsable de aborto, infecciones 
genitales e infecciones intestinales, además se ha aislado de 
excremento. El serotipo 2 incluye cepas que causan poliartritis, 
encefalomielitis, neumon1a y conjuntivitis. Las clamidias de las 
aves poseen propiedades antigénicas propias. Se conocen más de 200 
huéspedes animales, de ellos, 130 especies son de aves. Las 
infecciones son más· bien clínicamente inaparentes y de curso 
cr6nico. De ahi que los animales afectados se conviertan en 
portadores eliminando el microorganismo, contaminando as1 el medio. 
Es importante en animales j6venes, ya que éstos son més propensos 
a infectarse, aunque son comunes que ocurran afecciones 
inaparentes. El modo de trasmisión es por diferentes vías, siendo 
las más importantes: oral-fecal, inhalaci6n, conjuntival, 
transovárica o galact6gena, venérea y posiblemente intravenosa por 
artrópodos. Origina multitud de enfermedades conocidas con el 
término de "Claaidiaeis", las cuales, ademá.s se predisponen por 
situaciones de estrés. Las infecciones son: 

1) 11Psitacoais y Ornitosia11 en aves, la cual es una enfermedad 
~' que se trasmite por aerosoles, polvos y deyecciones, 
mostrando los animales afectados, exudado nasal, diarrea, 
embotamiento, debilidad, conjuntivitis, disminución de la 
producción de huevo y muerte. 

2) 11Infecoionaa respiratorias" en rumiantes, cerdos, caballos, 
conejos, perros y gatos con signos como traque1tis, sinusitis, 
rinitis, babeo, bronconeumon1a, empiema y otitis media: 

3) "Poliartritis" en ovejas, bovinos, cerdos, caballos y perros; 
los que se resisten a moverse o vacilan en ponerse de pie, 
principalmente. 

4) "Infeccionea qenital••" en bovinos, cabras y ovejas; donde 
existe presencia de mastitis, abortos, partos prematuros, 
mortinatos y retención placentaria. En toros y carneros 
vesiculitis seminal y orquitis con falta en la calidad del 
semen. En ovejas es importante conocer el "Aborto •n•o6tico" 
como una enfermedad ex6tica. En México hay aborto e 
infertilidad en cabras, cerdos, caballos y conejos. 

5) 11Infaccionee inteatinalea11 en bovinos, ovinos, cabras, caballos, 
cerdos, perros y liebres; donde existen diarreas. 

6) 11conj11ntivitia y c¡ueratooonjuntivitia11 en gatos, cuyes, va..::as 
y ovejas con exud~do seroso y mucopurulento. 
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7) 111.ncefalomi•litia" en bovinos, perros y btlfalos, con signos 
como: inactividad, dificultad paré" andar, trastornos nerviosos, 
disnea, sialorrea. PUede existir trasmisi6n placentaria. 

8) "Xnfeccionea cut6neaa", las cuales son heridas que cicatrizan 
y ulceran, existiendo supuración o reventando ésta; se puede 
acampanar de adenitis regional. 

9) 11Mewaonitia f'elina", causa importante de conjuntivitis y 
neumonitis en gatos recién nacidos, siendo m~s susceptibles 
éstos que los adultos. Es muy contagiosa y se trasmite por 
gotitas infectadas expelidas por estornudos o exudados oculares 
contaminados. Como signolog1a se encuentra ausencia de fiebre, 
eliminación de salivá, depresión, anorexia, descargas serosas 
de ojos y nariz, lo que constituye una enfermedad debilitante 
seguida por bronconeumon1a intersticial. (9, 16, 20, 29, 31, 
51, 54, 56, 59, 81, 91, 92, 93, 112, 123, 125, 135, 150, 153, 159, 
183, 184). 

Diagp6atico: Oemostraci6n de los microorganismos en frotis teftidos 
(a partir de exudados, material abortado o sedimento de la leche), 
cultivo y aislamiento a partir de lesiones, histopatolog1a, 
inoculación en embriones de pollo y roedores, serolog1a (prueba de 
western blot, fijación de complemento, inmunofluorescencia, ELISA). 
(9, 16, 20, 31, 51, 68, 91, 93, 112, 123, 124, 125, 150, 153, 159, 
183). 

bl..Y..A ~: Es una enfermedad zoonótica, ya que por regla 
general, la infección se produce por vía aer6gena a causa de los 
excrementos o exudados de ave contaminados. Los ovinos, bovinos y 
cerdos, son importantes fuentes de infección para personas 
expuestas (veterinarios, ganaderos, cuidadores de ganado, 
ordenadores) y para los que conviven con animales de compaf'i1a 
(especialmente gatos). Entre los s1ntomas importantes están: 
fiebre, conjuntivitis, cefalea, dolor muscular, fotofobia; o dos 
s1ndromes: neumónico y septicémico. se diagnostica por historia 
clínica, cultivo o por histopatolog1a. (31, 55, 68, 91, 112, 135, 
150, 159, 184). 
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l!ryslpelothrlx: 

Género de afiliaci6n incierta. (29, 154). 

Bast6n que tiende a formar largos filamentos, Gram positivo, 
inm6vil, no capsulado, no esporulado, catalasa y oxidasa negativo, 
no acidorresistente, anaerobio facultativo y fermentativo. Se 
cultiva fácilmente sobre agar sangre. Parásito intracelular de 
mam1feros, aves y peces, ya que vive en las membranas mucosas, pero 
también puede ser encontrado en insectos que contaminen granjas y 
pescaderias. Tiene dos especies importantes y ambas son 
serol6gicamente distintas, pertenecen a grupos separados de 
hibridaci6n del DNA y pueden distinguirse por la fermentaci6n de 
sacarosa. Estas son: 

1.- Bryslpelothrlx rhuslopathlae. 
2.- Erlslpelothrlx tonsillarum. 
(16, 19, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 112, 123, 150, 153, 154, 158, 163, 
164. 165). 

Bryslpelothrlx rhusiopathlae: 

sinonimia: Bacterium erysipelatos-suum, Bacillus insídiosus, 
Bacillus rhusiopathiae suis, Erysipelothrix porci, 
Eryslpelothrix erysipeloides, Erysipelothrix muriseptlcus, 
Erysipelothrix insidiosa, Bacterium rhusiopathiae. (19, 29, 31, 68, 
153. 154). 

Erysipelothrix rhusiopathiae puede confundirse con bacterias 
de los géneros Listeria spp y corynebacterium spp. Se diferencian 
porque E. rhusiopathiae es inmóvil, catalasa negativo y coagulasa 
positivo; mientras que Listaría spp es móvil, catalasa positivo, y 
coagulasa negativo; y, corynebacterium spp es inmóvil, catalasa 
positivo y coagulasa negativo. Erysipelothrix rhusiopathiae no 
fermenta sacarosa, además esta bacteria presenta algunos serotipos 
de acuerdo a sus antígenos somáticos, estos son: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, y tipo N. siendo los serotipos 1 y 
2 los que con mayor frecuencia se aislan. Es agente causal de la 
"•ri•ipela porcina" o "Kal rojo", enfermedad que ataca 
principalmente a cerdos de J a 18 meses de edad y a ratones, aunque 
pueden afectarse ovinos y bovinos (11Poliartriti• or6nica11), 

equinos, perros, aves ("S•ptic .. ia") y perros (11Endocarditi1111 ). La 
infecci6n ocurre por v1a oral, presencia de portadores o por 
heridas. Entre los signos m6.s representativos están desde una 
septicemia aguda con muerte, hasta un cambio de color en la piel; 
6ate Qltimo puede empezar con eritema, decoloración purpürea de 
orejas, hocico y abdomen. La urticaria (piel de diamante) permanece 
sobre 4r'!as laterales y aorsales del cuerpo llegardo incluso a 
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sufrir desprendimiento de orejas y cola. Los casos cl1nicos sori 
esporádicos y los animales sin tratamiento pueden Rufrir artritis 
cr6nica o endocarditis valvular vegetativa. (16, 19, 29, 31, 44, 
56, 68, 112, 123, 150, 153, 154, 163, 164, 165, 184). 

Di1qp6atico: Si se desarrollan lesiones t1picas de piel de 
diamante, éstas tienen valor diagnóstico. Pueden realizarse frotis 
tenidos o cultivos. Los tejidos más afectados son coraz6n, piel, 
h1gado, bazo, sangre coronaria y liquido articular. También, por 
inoculaci6n en ratones en cultivos de la bacteria y por serologia 
(anticuerpos fluorescentes). (16, 19, 31, 68, 112, 123, 150, 153). 

~ ~: Es una enferllledad zoon6tica, que causa infección 
cutánea conocida como "Brisipeloide11 , debido al manejo de materia 
orgánica contaminada como son cad6veres, peces y pollos. Se limita 
a veterinarios y granjeros, además de pescadores. Los humanos 
pueden afectarse por el contacto directo de animales portadores o 
del medio ambiente. Estos son infectados por medio de heridas, en 
dedos o manos y la forma más común es la erupción cutánea, 
acompaftada por infección bacteriana secundaria, dolorosa, artritis 
en dedos y una septicemia que puede involucrar dan.o al sistema 
nervioso central y/o endocarditis. El curso generalmente es de tres 
semanas. Se diagnostica por historia cl1nica, signos y por 
hemocultivo. (16, 29, 31, 56, 68, 112, 150, 153, 154, 158, 163, 
164' 165, 184). 

Erysipelothrir ~onsillartJJ11: 

Fermenta sacarosa produciendo Acido y carece de patogenicidad 
a los cerdos. Erysipelothrix tonsillarum, tiene los siguientes 
serotipos, de acuerdo a sus ant1genos som6ticos, estos son: 3 1 7, 
10, 14, 20, 22 y 23. Se ha encontrado en tonsilas de cerdos 
aparentemente sanos y en perros con endocarditis. (31, 163, 164, 
165). 
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C!JADRO # 13 

CUl&C'l'DIBTICU DirDUC:lU.18 BJft'IUll LOS GODOS DB LA l'lllULXA 

caracter1sti-
C&I 

r.M.v.r.c.: 
- Indol. 
- Rojo de 

metilo. 
- Vogues-

Proskauer. 
- citrato. 

Motilidad. 

Producci6n 
de H,s. 

Urea 
hidrolizada. 

Fermentaci6n 
de: 

- Rhamnosa. 
- salicina. 
- Suerosa. 
- Lactosa .. 

Ornitina 
decarboxila-

sa. 

Gas de 
glucosa. 

Interpretaci6n: 

.l!'nt.erobacteriaceae 

EscherlchJ.a :t:lebsiella 

+ ± 

+ -
- + - + 

± -
- -
- +: ; .. ;e\: 

'.: .. ··,~1¡;¿;:,; 
d 
d ' 
d .+ 
+ +· 

d -
+ + 

d reacci6n débil. 
- reacci6n negativa. 
+ reacci6n positiva, 

Proteus 

± 

+ 

-
+ 

+ 

+ 

:~--:t~>.:;-.:·, 

.;q¡,',·;;}'' 
.. d. 

+/d .. -
± 

+ 

Salmonella 

. -
+ 

-
(±) 

+• 

+ 

-

+ --
(-) 

+ 

± 

+• es m6vil a excepci6n de Salmonella 
enteritidis bioser. gallinarum y pullorum. 

± reacci6n positiva o negativa. 
(±) reacci6n dudosa. 
+/d reacci6n positiva o débil. 
(-) reacción neqativa, excepto Salmonella 

enteritidis ser. arizonae, que la 
fermenta lentamente. 

Puente: (29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 112, 122, 12:.-, 1so, 158). 
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Bschar1ch1a: 

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae. (16, 29, 31, 56, 
68, 112, 150). 

sus diferencias junto a otros miembros de la familia se 
localizan en el CUl\DRO # 13. 

Bast6n, Gram negativo, algunas veces posee cápsula, oxidasa 
negativo y catalasa positivo, aerobio y anaerobio facultativo. Su 
crecimiento se realiza sobre agar sangre adicionado con un 5% de 
sangre de ovino (el empleo de este medio de cultivo se recomienda 
dnicamente cuando la producci6n de hemolisina tenga importancia 
para el diagnóstico o cuando sea una Escherichia coli 
enteropat6gena para el cerdo), y tripticasa soya agar; aunque si se 
aisla a partir de excremento, debe cultivarse en medios selectivos 
como: agar Macconkey, agar Salmonella-Shigella y agar verde 
brillante. Se conoce una especie importante: 

1.- Bscher1ch1a coli. 
(16, 19, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 112, 150). 

Bscher1ch1a col1: 

ainoniaia: Bacterium coli commune, Bacterium col1, Bacillus coli. 
(29, 91). 

Posee 3 tipos de ant1genos: "O" o somáticos o de la pared 
celular, los cuales, son termoestables y son el primer grupo de 
antlgenos que debe determinarse cuando se trata de serotipicar una 
cepa de este microorganismo, constituyen la endotoxina bacteriana; 
"K" o capsulares, son termolábi les y están relacionados con la 
virulencia; y, "H" o flagelares, son termolábiles y no todas las 
cepas de la bacteria los presentan, se utilizan para la 
identificaci6n antigénica. La denominaci6n de serotipo se reserva 
para la expresión de los tres grupos de antlgenos presentes en una 
cepa, cuando no se expresan los antlgenos "K" o "H" se utiliza el 
término serogrupo. Tiene dos enterotoxinas: una estable al calor 
(ST) y una 16bil al calor (LT). Son producidas por cepas 
enterotoxigénicas de Escher1ch1a coli. La acci6n de estas toxinas 
puede demostrarse en segmentos intestinales ligados, en ciertos 
cultivos celulares y en ratones lactántes. La toxina (LT) estimula 
a la adenil ciclasa, resultando en la conversión de ATP en AMPc. 
Esto induce la excreción de cloro e inhibe la adsorción de sodio, 
lo que genera grandes pérdidas de liquides. Ademas algunas cepas 
producen una verotoxina la cual se cree que juega un importante 
papel en la enfermedad de los edemas en cerdos y en diarreas en 
ternerod. Además, el organismo cuenta con antlgenos de superficie, 

69 



conocidos como fimbrias o adhesinas, !os cuales median la 
colonización intestinal. Estos son, de 4 tipos distintos: a) KBB o 
1'4; b) Jt9t o PS; e) 1'41; y, 4) t87P, los que se asocian a la 
bacteria produciendo diarrea. (16, 29, 31, 32, 56, 68, 72, 86, 91, 
106, 112, 122, 123, 150). 

La bacteria es un pat6geno oportunista primario de la parte 
baja del intestino de todos los animales de sangre caliente. causa 
la 11Colibacilosis11 , un grupo de enfermedades que afectan 
principalmente a los animales recién nacidos, aunque puede afectar 
animales de mayor edad. El término se utiliza para designar 
diversas manifestaciones entéricas, también designa manifestaciones 
sistémicas de la enfermedad en lechones, becerros, corderos y aves; 
pero no se aplica a infecciones del tracto urinario, glándula 
mamaria y abscesos. Puede causar trastornos en otros sistemas del 
organismo animal como son: el aparato respiratorio y genital (en 
perro y caballo); urinario (en perro y gato); nervioso y 6seo 
(sobre todo en perros y gatos); mastitis, diarrea neonatal y 
colisepticemia (en bovinos); diarreas (en carneros y perros 
jóvenes); aerosaculitis, colisepticemia, enfermedad de Hjarré o 
coligranuloma y serositis fibrinopurulenta (en pavos y pollos); y, 
forma parte del s1ndrome mastitis-metritis-agalactia (en cerdas). 
La infección que se tratará con mayor importancia en este trabajo, 
será la que afecta a los cerdos, denominándose la enfermedad de 
acuerdo a la edad que presentan los animales, las cuales son: 
"Diarrea neonatal''; "Enteritis del destetad.o" y ''Enfermedad 4al 
edema". El modo de trasmisi6n es fecal-oral, y la reinfecci6n est6. 
asociada con cerdos estabulados sobre pisos sólidos. (16, 19, 29, 
31, 56, 68, 72, 86, 99, 112, 125, 150, 153). 

La "Diarrea neonatal", se caracteriza por diarrea acuosa color 
blanco amarillento y frecuentemente se asocia a septicemia. Los 
lechones que no reciben suficiente calostro son más susceptibles a 
cualquier tipo de colibacilosis. La "Enteritis 4•1 destetado", 
también puede afectar cerdos mayores, se asocia al estrés por 
aglomeraci6n, temperaturas ambientales anormales o cambio síibito de 
la dieta, entre muchos otros. Los signos incluyen diarrea acuosa 
parduzca o grisá.cea que no contiene moco ni sangre, en los animales 
hay decoloracibn azulada de las extremidades y del vientre, 
ocasionalmente hay muerte sin signos. La "Bnreraeda4 •4eaatoaa11 

donde se afectan cerdos de 4 a 14 semanas de edad, generalmente 
asociada al destete o al cambio de trato caracterizada por paresia, 
edema subcutaneo, muerte inesperada del cerdo más grande del grupo. 
otros signos son edema de párpados, pará.lisis flácida, dilataci6n 
pupilar. La mayor parte de los cerdos afectados muere. (1.9, 29, 68 1 
72, 86, 106, 150, 153). 

Diaqn6stico: Caracteristicas cl1nicas, recolección de heces para 
coprocultivo, prueba del segmento ligado de intestino de lech6n 
para la demostración de enterotoxinas de E. coli. Y por serolog!a 
(aglutinaci6n, hemaglutinaci6n y serotipificaci6n). (16, 19, 56, 
68, 72, 86, 112, 123, 125, 150, 153). 
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Bllbacter.ium: 

Es un organismo de afiliación incierta. (154). 

Bastón Grant positivo, no esporulado, móvil o inmóvil, catalasa 
generalmente neqativo y anaerobio.. El género com'Cinmente produce 
mezclas de ácidos orgánicos a partir de carbohidratos o peptona, 
estos son: ácido acético, ácido but1rico y !leido fórmico. Se 
cultiva en agar sanqre y agar Macconkey. Se encuentra en las 
cavidades del hombre y de los animales, en productos animales y 
veqetales, en la flora intestinal, en infecciones de tejidos 
blandos y en la tierra. Posee una especie importante: 

1.- Bubactorium suis. 
(29, 44, 112, 154, 177). 

BUbacterium suis: 

Sinonimia: Corynebacterium su.is. (31, 112, 154, 177). 

Según el Manual Bergey's, en su 9a. edici6n, menciona que 
tiene mayor semejanza con el género Actinomyces. (154). 

No produce .'.leido but1rico. La bacteria vive en el div"rticulo 
prepucial. causa "Cistitisº y "Pielonefritis" en los cerdos. En 
algunos casos el animal afectado puede morir en muy poco tiempo, 
después de la aparici6n de los primeros signos; en otros casos la 
infección puede tener un curso prolongado. Entre los signos que se 
presentan están los de anorexia, polidipsia, orina sanguinolenta y 
copiosa, además de emaciaci6n. (3l, 112, 123, 154, 177). 

piaqn611tico: Aislamiento e identificación del organismo a partir de 
orina y por medio de pruebas bioqulmicas, ya que es fuertemente 
ureasa positivo. Mediante pruebas serolóqicas: inmunofluorescencia .. 
(112. 154, 177). 
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FusobacteriUJJ1: 

Pertenece a la familia Bacteroidaceae. (29, 31, 56, 68, 91, 
112). 

Bastón, Gram negativo, no esporulado, capsulado, inm6vil, 
generalmente no produce catalasa y es oxidasa negativo, anaerobio 
estricto que requiere sangre para su crecimiento. Muchas cepas 
crecen en medios con peptona, extracto de levadura y liquido 
ruminal. Se cultiva sobre agar sangre y aqar yema de huevo. Produce 
qas, indol y reduce nitratos, además posee una potente endotoxina, 
una exotoxina, y una hemolisina, Es un comensal del tracto 
respiratorio superior, del tracto genital y del tracto digestivo de 
los animales. Algunas especies son patógenas y se encuentran en 
infecciones purulentas y gangrenosas. La especie importante es: 

1.- FUsobacterium necrophorum. 
(19, 26, 29, Jl, 44, 56, 68, 91, 112, 122, 123, 125, 150, 152, 
15B). 

FUsobacterium necrophorum: 

sigoniaia: Corynebacterium necrophorum, Bacterium necrophorum, 
Aatinomyces pseudonecrophorus, Bacteroides necrophorus, Bacillus 
nacrophorus, Fusi.formis necrophorus, Sphaerophorus nearophorus. 
(29, 31, 44, 56, 68, 91, 152, 153, 158). 

Fusobacterium necrophorum, presenta dos subespecies: l) 
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum, cuyo sinónimo es 
Fusobacterium necrophorum biovar. A; y, 2) Fusobacteríum 
necrophorum subsp • .funduliforme, cuyo sin6nimo es Sphaerophorus 
funduliformis o Fusobacterium necrophorum biovar. B. Atnbos 
presentan algunas caracter1sticas diferenciales, las que se sef\alan 
a continuaci6n: el Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum, es 
lipasa positivo, produce HzS y DNAsa, presenta fuerte actividad 
hemolítica y produce leucotoxina. Además se ha aislado de lesiones 
patológicas de animales. El Fusobacterium necropharum subsp. 
fundulirorme por otra parte, es lipasa negativo, no produce HlS y 
DNAsa, presenta débil actividad hemolítica y débil producción de 
leucotoxina. Además se ha aislado del tracto intestinal de los 
animales. (7, 91, l.52). 
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Por otra parte, el FusobactArium necrophorum, se puede 
trasmitir mediante heridas y causa una serie de enfermedades, tas 
cuales incluyen: 

a) "Difteria de los terneros" en la cual se afecta laringe y 
cavidad oral con signos como ulceración y tumefacción de 
estructuras afectadas, tos, protrusi6n de lengua, exudado nasal 
y emaciaci6n. 

b) "Riniti• necr6tica de loa cerdos", como consecuencia a la 
entrada de Bordetella bronchiseptica y Pasteurella multocida tipo 
O existiendo tumefacci6n y deformidad de la cara con exudado 
purulento. 

e) 11Maatitis11 en vacas, donde los cuartos afectados producen una 
secreci6n filamentosa, grumosa y viscosa; pero poca 
presentaci6n de fibrosis. No se observa reacci6n sistémica. 

d) "Lesiones necr6ticas11 , siendo la infección má.s importante y 
comtín la "lfecrobaoiloaia" o "Pododeraatitia infecciosa" en 
diferentes especies animales, principalmente rumiantes, cerdos, 
caballos, aves y conejos. (19, 20, 29, 31, 44, 56, 68, 91, 112, 
125, 150, 153, 158). 

La "Pododeraatiti• infecciosa" suele encontrarse asociada con 
Actinomyces pyogenes y Bacteroides nodosus. Se da más 
frecuentemente en lugares hfunedos y cuando los animales permanecen 
en estabulación, siendo el signo principal la cojera. La pesufia 
afectada se encuentra enrojecida y tumefacta, el animal no camina, 
se presenta exudado purulento de olor desagradable, pudiendo 
agravarse hasta lograr la separación de la parte afectada. (19, 20, 
29, 31, 68, 125, 150, 153, 158). 

Diaqn6stico: cuadro cl1nico y lesiones. Cultivo y aislamiento, 
frotis del exudado. Si es una enfermedad especifica se puede 
diagnosticar seqün sea el caso. (19, 31, 68, 112, 123, 150, 153). 
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Bae1110philus: 

Este género forma parte del grupo HPA (Haemophilus, 
Pasteurella y Actinobacillus). Y: recientemente se ha considerado 
que pertenece a la familia Pasteurellaceae. (12, 16, 35, 91, 112). 

~ sus diferencias con los miembros formadores de la 
familraei1el CUl\Pl!O I 1. 

cocobacilos o bastones altamente pleom6rficos, Gram negativos, 
inm6viles, aerobios y anaerobios facultativos. Todas las especies 
fermentan carbohidratos. Es caracter1stico que las especies 
requieran para su crecimiento, de factores presentes en la sangre, 
estos son Factor X (protoporfirina IX o protohemina) y ~ 
(enzima nicotinamida adenina). Por lo tanto los medios utilizados 
para su crecimiento son: agar sangre, agar chocolate, e infusión 
cerebro coraz6n. Las especies importantes son: 

1.- Baemophilus agni. 1 
2.- HaeJW>philus paragallinarum. 
J.- Hae.ophilus parasuis. 
4.- Baemophilus so.llllus. 
s.- Hae..aphllus suis. 2 
(2, 12, 16, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 103, 112, 122, 123, 
133, 135, 150, 153). 

Las diferencias entre cada uno de ellos se observan en el 
CUJ\DBO I 14. 

1 De acuerdo a estudios genéticos, Haemophilus agn1 es 
indistinguible de Haemophilus somnus, por lo que no se considerará 
en este trabajo. (31). 

2 En cuanto a este Haemophilus, en la 9a. edici6n del Manual 
Berqey's fué omitido por no existir cultivo representativo, aunque 
se sabe que necesita factores X y V, a diferencia del Haemophilus 
parasuis que s6lo requiere del factor v. (91). 
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CUJ\l)RO # 14 

PRIHCIPALBB CJIRACTl!aIBTICllll DIPl!R.BHCIALBB ll!llTRB LAS 
BBPBCIBB DBL GIUll!aO BaeJtOpbiJ.us 

caracteriati- Baemophilus Baemophilus BaeJ1JOphílus 
ca: paragallina- parasuis som.nus 

rum 

Requerimentos 
de factores 
de 
crecimiento: 
a) Factor v. + + -
b) Factor x. ± - -
Crecimiento 
enriquecido + - + 
con co, . 

Hem6lisis. ± - V 

Catalasa. - + -
Oxidasa. - - + 

Indo l. - - + 

Interpretaci6n: + reacci6n positiva. 
- reacci6n negativa. 
± reacci6n positiva o negativa. 
d reacci6n débilmente positiva. 
V reacción variable. 

Fuente: (2, 12, 16, 19, 29, 31, 44, 56 1 68, 91, 112, 123, 150). 
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Haemophilus paragallinarum: 

Sinonimia: Haemophilus gallinarum like. (29, 91). 

Se han establecido 6 serotipos en base a sus antígenos 
somáticos. Requiere además para su crecimiento, de cloruro de sodio 
a una concentración de 1.0 a 1.si. Afecta a las aves, en tracto 
respiratorio, produciendo una enfermedad conocida como "Coriza 
inf'ec:c:iosa11 , que se caracteriza por exudado nasal, estornudos, 
tumefacción o edema de la cara. Predisponen a la infección clínica 
agentes virales, como: virus de Newcastle o virus de 
Laringotraque1tis infecciosa y otras bacterias como Mycoplasma 
gallisepticum. se trasmite por gotitas infecciosas en el aire, 
contaminac16n de equipo o de aqua de bebida. (12, 16, 29, 31, 68, 
9l., ll.2, 123. 153). 

Los signos de la forma más leve son exudado nasal seroso. En 
la forma grave hay edema de la cara que puede extenderse al espacio 
intermandibular y a las barbas. En casos crónicos los senos quedan 
distendidos por exudado caseoso amarillo que se acumula. otros 
signos incluyen conjuntivitis, traqueitis, bronquitis, 
aerosaculitis, baja producción de huevo. Pueden recuperarse y 
mantenerse como portadores de la enfermedad. (16, 31, 68, 153)~ 

piagn6stico: Reproducción de la enfermedad t1pica por contacto o 
inoculación intranasal y demostración del microorganismo. serología 
(aglutinaci6n, inmunodifusión en agar gel e inhibici6n de la 
hemaglutinación). Aunque la definitiva identificación requiere de 
pruebas bioqu1micas. (16, Jl., 153). 

Hae1JJOphiius parasuis: 

Produce "sateli tismo". Se han identificado 17 serotipos. causa 
una infección conocida como "Bnterme4ad de Gliisser" o 
ºPolia•rositia tibrinoaa", en cerdos; la bacteria es miembro de la 
flora normal del tracto respiratorio superior de éstos y se 
comporta como un patógeno oportunista. Afecta principalmente a los 
animales j6venes, éstos se predisponen a sufrir la enfermedad 
debido a factores de estrés, destete u otro, es altamente 
contagiosa y se disemina rápidamente. Entre los principales signos 
estAn: tos, neumonía lobar y muerte, tumefacci6n articular, 
debilidad, s1ntomas de bronquitis y pleuritis; ocasionalmente 
meningitis. Puede presentarse disnea superficial rápida y poco 
frecuente, con expresil>n de ansiedad, extensión de la cabeza y 
respiración por la boca, claudicac16n intensa y algunas veces 
obstrucción intestinal. cuando se afectan animales viejos se 
produce artritis aguda, pleures1a, pericarditis y peritonitis. (12, 
16, 19, 20, 29, 31, 68, 91, 112, 123, 133, 150, 153). 
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piagn6stico: cuadro clinico, aislamiento bacteriológico por cultivo 
o recuperaci6n del microorganismo del liquido articular y del 
eKUdado pleural y pruebas bioqulmicas. se,ologla (precipitaci6n en 
agar gel y a9lutinaci6n). (19, 31, 68, 112, 133, 153). 

Baemopbilus solDIJus: 

Sinonimia: Actinobacillus actinoides, Actinobacillus sp, 
Haemophilus somnifer, Haemophilus-like organism. (2, 91). 

Aunque no necesita de factores de crecimiento presenta 
"satelitismo", por reacción a otra sustancia que crezca cerca de la 
bacteria; esto hace que sea considerado como un Haemophilus falso. 
Provoca ºSepticemia" y "Heningoencataloaielitis troaboamb6lica" en 
ganado bovino. Se encuentra también en infecciones respiratorias, 
infecciones genitales o abortos en muchas especies. Puede 
localizarse en lavados prepuciales, semen, conjuntivitis, 
nacimiento de becerros débiles y experimentalmente en masti tis 
bovina. Se asocia a neumon1a y abortos esporádicos en bovinos. (2, 
12, 16, 19, 31, 68, 91, 112, 123, 150). 

La enfermedad se manifiesta por cuatro s!ndromes principales: 
1) respiratorio con neumonía y bacteremia; 2) sistema nervioso 
central con meningoencefalltis tromboemb6lica; 3) artritis 
infecciosa; y 4) fallas reproductivas. Los brotes se relacionan con 
factores de estrés y se observan con frecuencia en ganado de 
engorda. Los signos principales son: septicemia aguda caracterizada 
por debilidad, ataxia, ceguera, parálisis, coma y muerte; otros 
signos que se encuentran son rigidez, menudillos caldos y 
opist6tonos. otras infecciones son mastitis, otitis, conjuntivitis 
y septicemia. (19, 31, 68, 150, 153). 

piaqn6stico: Signos clínicos, necropsia, histopatolog1a, cultivo, 
pruebas bioqu1micas y serolog1a (fijación de complemento). (19, 31, 
112, 150, 153). 
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Klebsiella: 

Pertenece a la familia Enterobacter1aceae. (16, 29, 31, 68, 
81, 91, 112, 150). 

sus diferencias junto a otros miembros de la familia se 
indican en el Cl!J\DRO I 13. 

Bastones capsulados, Gram negativos, aerobio y anaerobio 
facultativo, oxidasa negativo, catalasa positivo. como medio de 
crecimiento utiliza agar Macconkey. Posee antigenos 110 11 y "K". Se 
localiza en contenido intestinal, tierra, aqua y granos. Se 
considera como un patógeno oportunista, en los animales 
específicamente vacas, ·yeguas, perros y cerdas. Frecuentemente 
asociada a casos de inflamación aguda del aparato respiratorio. Las 
especies importaotes son: 

1.- Klebsiella o.xyt:oca. 
2.- Klebsiella pneumon1ae. 
(19, 29, 31, 44, 54, 56, 68, 81, 91, 122, 123, 135, 150). 

Klebsiella o.xytoca: 

Sinonimia: Bacterium oxytocus, Aerobacter oxyfocum, Bacillus 
oxytocus perniciosus. (91). 

Produce indol, esto lo diferencia de la Klebsiella pneumoniae, 
la cual no lo produce. Se 'involucra en 11Heninqi tia" en terneros 
recién nacidos, acompaHada de endoftalmitis, poliartritis e 
inflamación purulenta. Los animales presentan signos de depresión, 
anorexia, fiebre, dificultad para levantarse y caminar, se niegan 
a moverse y además presentan ceguera. Una depresión linfoc1tica y 
una inadecuada ingestión de calostro pueden contr ibu!r a la 
infección. También se ha encontrado en otras situaciones 
patológicas en animales domésticos. (31, 44, 91, 150, 151). 

78 



Klebsiella pn~umoniae: 

siponiaia: Hyalococcus pneumoniae, Aerobacter aer6genes, Bacterlum 
pneumonlae crouposae, Bacillus pneumoniae, Bacilo de FriedlKnder. 
(29, 44, 56, 68, 91, 112, 135). 

Se divide en varios serotipos. Tiene 3 tipos capsulares: 
denominados 1, 2 y J. cuenta con tres subespecies: Klebsiella 
pneumoniae subsp. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae 
y Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis. se encuentra en 
diversos procesos neumónicos y septicémicos de animales; 
infecciones de otros órganos y es importante en "Haatitia" junto a 
Escherichia coli y Enterobacter aaroganes. También se encuentra 
involucrada en vaginitis crónica, abortos, cervicitis, endometritis 
y esterilidad en yeguas; en perros, cistitis, mastitis y nefritis; 
y, en cerdas mastitis. (19, 29, 54, 56, 68, 81, 91, 112, 123, 135, 
148, 150, 153). 

La "Ka11titie11 provocada por Klebsiella pneumoniae es una 
infección sobreaguda o septicémica, la cual afecta distintas 
especies domésticas siendo las más importantes: vacas, ovejas, 
perras y cerdas, en las cuales se trasmite desde el medio ambiente 
hacia el animal, ya que las ubres o los pezones se contaminan con 
heces, inclusive por contaminación de la cama. Frecuentemente 
animales en lactación son los más susceptibles de padecer la 
infección. Se presentan signos como agalactia y toxemia; el animal 
está normal en un ordefto y al siguiente se enferma; la leche es un 
liquido amarillo seroso delgado con pequeftas escamas como hojuelas 
y pueden afectarse al paco tiempo los demás cuartos glandulares; si 
no mueren pueden permanecer echados y débiles. En las ovejas, hay 
rechazo del cordero, claudicación, edema y congestión de la 
glándula mamaria. (19, 68, 123, 149, 153). 

Diagn6stioo: Historia clinica y dependiendo de la infecci6n se 
realiza; en el caso de 11mastitis" por cultivo bacteriol6gico y 
aislamiento. (19, 81, 153) • 

ESTA 
SAUR 

79 

TESIS 
BE LA 

N9 DEBE 
BIBLIOTECA 



Leptospira: 

Pertenecen al orden Spirochaetales, familia Leptospiraceae. 
(29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 104, 135, 158). 

Existen algunas diferencias entre los miembros de éste orden, 
las cuales se localizan en el CUAl)RO I 3. 

Basten flexible, helicoidal, m6vil, Gram negativo, oxidasa y 
catalasa positivo, aerobio, observables en microscopio de campo 
obscuro. Requieren ácidos grasos o alcoholes como fuente de 
energ1a. se dividen por fisi6n binaria transversa. Se cultivan en 
medios enriquecidos con suero de conejo como el medio de stuart, de 
Korthoff, de Fletcher, Ellinghausen, suero alb1imina de bovinos o 
membrana corioalantoidea de embrión de pollo. Las leptospiras 
tienen escasa resistencia a los agentes fisicos y quimicos, no 
soportan una exposición prolongada a la luz directa y son muy 
sensibles a la acción de los ácidos. La taxonomía básica de éste 
género es la serovariedad (serotipo). Cada serovariedad tiene 
ciertas especies animales como hospedadores naturales y algunas 
serovariedades tienen un huésped predilecto, pero cada especie 
animal puede ser hospedero de una o más serovariedades. De este 
modo se han identificado más de 200 serovariedades o serotipos, 
sobre la base de pruebas de aglutinación cruzada y adsorción de 
aglutininas con antisuero de conejo especifico del serotipo. A su 
vez, los serotipos están agrupados por conveniencia en cerca de 23 
serogrupos (que no es un taxón reconocido), sobre las base de los 
componentes aglutinogénicos predominantes que comparten. Los 
serogrupos varían en muchos aspectos: a) pueden denominarse de 
diferente manera según la región donde se establezcan¡ b) algunos 
son comunes de afectar s6lo a una especie animal¡ e) algunos otros, 
no existen en nuestro pa1s o es muy dificil que lleguen a invadir 
nuestro territorio; etc. (16, 19, 26, 29, 31, 56, 65, 68, 81, 91, 
104, 112, 122, 123, 135, 150, 153, 158, 185). 

Gravekamp, c. y colaba. plantean una clasificación genética, 
la cual estA basada en el DNA homólogo que divide las cepas de 
Leptospira en 7 especies patógenas: 

1.- Leptospira borgepetersenii. 
2.- Leptospira inadai. 
3.- Leptospira interrogans. 
4,- Leptospira kirschneri. 
s.- Leptospira noguchii. 
1.- Leptospira santarosai. 
7.- Leptospira weilii. 
(52, 65, 129). 
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De tal manera, estas especies presentan un n1:1m.ero considerable 
de serovariedades, las cuales se seftalarán a continuaci6n: 

Leptospira borgepetersenii: 

Comprende las siguientes serovariedades: 

1.- Leptospira borgepetersenii aerovar. baicanica. 
z.- Leptospira borgepetersenii aerovar. guidae. 
3.- Leptospira borgepetersenii aerovar. hardjobovis. 
4.- Leptospira borgepotersenii serovar. javanica. 
s.- Leptospira borgepetersenii serovar. kisuba. 
&.- Leptospira borgepetersenii aerovar. al.ni. 
7.- Leptospira borgepetersenii aerovar • .-oldav1ae. 
a.- Leptospira borgepetersenii aerovar. poi. 
9.- Leptospira borgepetersenii aerovar. saxkoeburg. 
10.- Leptospira borgepetersenii ••rovar. sejroe. 
11.- Leptospira borgepatersenii ••rovar. tarassovi. 
12.- Leptospira borgepetersenii serovar. vietna.m. 
(65, 129). 

Leptospira inadai: 

comprende solamente a la Leptospira inadai aerovar. ly.a. (65, 
129). 

Leptospira interrogans: 

sinopiaia: Spirochaeta icterogenes, Spirochaeta 
icterohaemorrhagiae, Spirochaata biflexa, Spirochaeta nodosa, 
Spirochaeta interrogans. (29, 91). 

Comprende las siguientes serovariedades: 

1.- Leptospira interroqan.s ••rovar. atlantae. 
2.- Leptospira interrogans Hrovar. austraiis. 
3.- Leptospira interrogans aerovar. autuanalis. 
4.- Leptospira interrogans Hrovar. bangkok. 
s.- Leptospira intarroqans ••rovar. bataviae. 
'·- Leptospira interroqans ••rovar. bratislava. 
7. - Leptospira interroqans ••rovar. canicola. 
a.- Leptospira interrogans Hrovar. copenhageni. 
9.- Leptospira 1nterrogans aerovar. cornelli. 
10.- Leptospira interrogans aerovar. djasillJUJ. 
11.- Leptospira interrogans aerovar. ~ugis. 
12.- Leptospira interrogans Hrovar. ha.rdjo. 
13.- Leptospira interrogans aerovar. hebdo.,.dis. 
14. - Leptospira interrogans aerovar. hae.-olytica. 
15.- Leptospira interrogan& aerovar. icterohae.-orrhagiae. 
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111. - Lept:ospira interz:c>9anS aerovar. jlllna. 
J.7.- Leptospira interz:c>9anS aerovar. /cenne,,1clc1. 
1a.- Leptosp1ra 1nterroqans eerovar. kremastos. 
1•.- Leptosplra 1nterz:c>9anS aerovar. lora.. 
20.- Leptosp1ra 1nterrogans aerovar. 11edanens1s. 
:u.. - Leptosp1ra intarrog/Jlls aerovar. 110njalcov. 
zz • - Lept:ospira interroqans ••rovar. po180na. 
23. - Lept:ospira in terz:c>9anS aerovar. pyoqenes. 
24.• Leptospira interrogans aerovar. pyrogenes. 
25.• Leptosp1ra interrogans ••rovar. ricard1. 
211.- Leptosp1ra lnterrogans serovar. SIJJt/coebing. 
Z7.- Leptospira interrogans eerovar. schuerrnerl. 
za. - Loptosplra 1nterrogans eerovar. s.U.thi. 2,.- Leptosplra interrogans aerovar. suaatrana. 
30. - Leptospira interrogans aerovar. t101r11. 
31.- Leptosp1ra interrogans aerovar. zanoni. 
(65, 129). 

Leptospira kirschneri: 

sinoniai1: Leptosplra alstoni. (52, 65), 

Incluye las siguientes serovariedades: 

1.- Leptosplra /c1rschner1 a•rov1r. bulgarica. 
2.- Leptospira lcirschneri ••rovar. butellbo. 
3.- Leptospira lcirschner1 ••rovar. cynopteri. 
•·· Leptospira lcirschneri ••rovar. danla. 
s. - Leptospira kirschneri eerovar. grippotyphosa. 
11.- Leptosplra /cirschneri aorovar. kabura. 
7.- Leptospira /clrschneri aerovar. kAll!bale. 
a.- Leptospira lcirschnerl ••rovar. rallisi. 
9.- Leptospira kirschneri aerovar. tsaratsovo. 
(65, 129). 

Leptospira noquchii: 

Comprende las siguientes serovariedades: 

1.- Leptospira noguchii ••rovar. rortbragg. 
2.- Leptospira noguchii 11rovar. louisiana. 
3.• Leptospira noguchii 11rovar. •uenchen. 
4.- Leptospira noguchii aerovar. P""""'ª· 
s.- Laptospira noguchii aerovar. peruviana. 
(65, 129). 
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Leptospira santarosai: 

Incluye la siguientes serovariedades: 

1.- Leptospira santarosai ••rovar. balceri. 
2.- Leptospira sa.ntarosai serovar. bananal. 
3.- Leptospira santarosai ••rovar. georgia. 
4.- Leptospira santarosai ••rovar. bavaiin. 
s.- Leptospira santarosai ••rovar. navet. 
a.- Leptospira santarosai ••rovar. peru. 
7.- Leptospira santarosai serovar. shermanl. 
a.- Leptospira santarosai ••rovar. tropica. 
t.- Leptospira santarosai aerovar. tunis. 
(65, 129). 

Leptospira weilii: 

Comprende solamente tres serovariedades: 

1.- Leptospira weilii ••rovar. celledoni. 
2,- Leptospira weilii sarovar, sarmin. 
3.- Leptospira weilii serovar. worsfoldi. 
(65, 129). 

Además 9 serovariedades no están agrupadas en las especies 
anteriormente mencionadas, estas son: L. atcha.t'alaya, L. ballu.m, L. 
borinca.na, L. bravo, L. gatuni, L. luis, L. nicaragua, L. rama y L. 
SZ1fajizak. (129). 

El hábitat natural de este género bacteriano son los tübulos 
contorneados proximales del rif\6n, ah1 se multiplican y se excretan 
a través de la orina, la cual es la fuente de infecci6n, por v1as 
nasal, oral, conjuntiva! o cutánea (favoreciéndose por medio de 
heridas), pudiéndose presentar la contaminaci6n de tierra, agua, 
alimentos, fetos abortados, secreciones uterinas y semen. La 
enfermedad producida se conoce con el nombre de "L•pto•pirosis11 , 

siendo el roedor el reservorio comün de ésta. Afecta a bovinos, 
caninos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y gatos; ya que, en 
éstos dltimos, pueden existir enfermedades concomitantes virales o 
bacterianas aumentando la susceptibilidad de éstos a contraer la 
enfermedad. (16, 19, 29, 53, 56, 68, 81, 91, 104, 112, 117, 135, 
150, 153, 184, 185). 

A continuaci6n, a diferencia de los demás géneros se 
mencionarán solamente las enfermedades por especies afectadas y 
alqunas caracter1sticas clinicas de ellas: 
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Laptospirosis bovina: 

conocida como "Aguas rojas", de las terneras. La enfermedad se 
caracteriza por abortos, baja en la producción l6ctea, mal estado 
de carnes y muerte de becerros naonatos. La infecci6n ocurre con 
mayor frecuencia en zonas tropicales y subtropicales debido a las 
abundantes precipitaciones pluviales y a la alta hümedad relativa, 
además de involucrarse situaciones de estrés. Las serovariedades 
involucradas son: L. pomona, L. grippotyphosl!l, L. canicola, L. 
icterohaemorrhagiae, L. javanica, L. batavlae, L. tarassovi, L. 
hebdomadis, L. wolffi y L. hardjo (esta 6ltima causa fiebre, aborto 
e infertilidad) • La enfermedad en los bovinos suele presentarse en 
forma aguda, subaquda o crónica. Los signos que se observan más 
com\lnmente son: fiebre, anorexia, depresión, anemia, ictericia, 
hematuria y hemoqlobinuria, causada ésta 11ltima, por la 
serovariedad L. pomona ya que produce una hemolisina que ocasiona 
ésto. otros signos que se encuentran son: disminución en la 
producci6n lá.ctea, siendo esta espesa y de color amarillento; 
aborto en cualquier tercio de la gestación, mortinatos, 
momificaciones, reabsorciones, nacimiento de animales prematuros 
que mueren en un periodo de 24 a 48 horas y en ocasiones 
infertilidad pasajera. Los signos clínicos pueden ser sumamente 
variables, ya que en ocasiones depende de la serovariedad 
infectante y la idiosincracia del hospedero, pudiendo manifestarse 
por un cuadro grave de ictericia hemorrágica o incluso existir la 
infección con ausencia total de signas clinicos. (16, 19, 52, 53, 
68, 104, 112, 150, 153, 158, 184). 

L•ptospiroaia canina: 

También denominada "Xctericia infecciosa". La enfermedad es 
debido a la introducci6n de las serovariedades L. can1cola y L. 
icterohaamorrhagiae, la cual aparece stlbitamente con signos de 
vómito, conjuntivitis leve, disminución de la temperatura, 
respiración laboriosa, sed marcada, rigidez muscular, dolor de los 
cuartos traseros por lo que est~n en posición sentada; deglución 
dif1cil, temblores musculares, heces sanguinolentas, micción 
frecuente, ojos hundidos y fiebre. En resumen, cuatro formas 
clínicas de la enfermedad se encuentran: 1) hemorrágica; 2) 
ictérica; 3) urémica; y 4) inaparente. Las primeras dos formas son 
causadas por la serovariedad de L. icterohaemorrhagiae, mientras 
que las siguientes dos las causa la serovariedad de L. can1cola. Si 
existe recuperaci6n, la función renal se reestablece pero en caso 
contrario ocasiona la muerte. Existe otra sinonimia de la infección 
denominada 11Bnf'eraedad IS• stuttqart", nombre dado porque presenta 
similares signos, s6lo que se diferencia de la leptospirosis, en 
que es anictérica. (16, 19, 31, 56, 68, 112, 150, 153, 158). 
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Leptoapirosia equina: 

Debido a la serovariedad de L. pomona y es poco frecuente ya 
que es una enfermedad transitoria con siqnos de fiebre, ictericia, 
abortos raramente encontrados y puede presentarse como secuela 
"Xridooicli tia recurrente" ("C•guera nocturna" u "Oftalmia 
peri6dioa"). (16, 19, 31, 68, 112, 150, 153, 158, 184). 

Leptoapiroaia porcina: 

Causada por las serovariedades L. canicola, L. grippotyphosa, 
L. bratislava, L. icterohaemorrhagiae y la más importante, L. 
pomona. Es una enfermedad subcl1nica o latente donde hay fiebre, 
aborto, mortinatos, ictericia, anemia, rigidez, espasmos y 
movimientos de dar vueltas. A la necropsia hay lesiones 
multifocales blancas en el parenquima renal como resultado de la 
nefritis intersticial del rinón. Ocasionalmente metritis y 
meningoencefalitis. (16, 19, Jl, 45, 68, 112, 150, 153, 158, 184, 
185). 

Leptospiroais en ovinoa y caprinos: 

Debido a L. pomona la cual produce hemoglobinuria sólo 
ocasionalmente. (16, 19, 68, 112, 125, 150, 153, 158, 184). 

Diagn6stico: Es posible realizarlo en base a tres aspectos: a) 
aislamiento a partir de muestras de tejidos y /o fluidos (rinón, 
pulmón, hígado, sangre, orina y liquido cefalorraquídeo) de 
especies susceptibles a este microorganismo, cultivandose en medios 
especificas, por lo que debe de existir la necesidad de contar con 
leptospiras viables en las muestras; b) microscopia de campo 
obscuro, técnica de inmunofluorescencia directa; c) serolog!a 
(ELISA, aglutinación microscópica y macroscópica, fijación de 
complemento, hemaglutinación directa y fluorescencia indirecta) 3• 
(16, 19, 31, 45, 53, 68, 81, 104, 112, 123, 147, 150, 153, 185). 

3 Aunque Gravekamp, c. y colabs. sefialan que la serolog!a no 
contribuye a un rápido diagn6stico de leptospirosis, ya que los 
anticuerpos s6lo son detectables a los 7 d1as de la enfermedad. Los 
microorganismos circulan a través de la sangre en 10 dias 
aproximadamente, después de ser observados los primeros signos. Se 
ha comprobado que la prueba de PCR (reacción en cadena de 
polimerasa) o amplificación especifica del DNA leptospiral, es un 
buen método para la detecci6n temprana de leptospiras cuando 
aparecen los primeros signos clinicos o cuando se detectan 
anticuerpos contra la enfermedad. (65). 
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~ ~: Es una zoonosis ocupacional para veterinarios, 
trabajadores de mataderos o granjeros, donde el humano es huésped 
accidental. se afectan a través del contacto directo con orina y 
con animales domésticos infectados, roedores o contaminación del 
agua, facilitada posiblemente por la aparición de heridas y por 
medio de las v1as nasal, conjuntival, oral (principalmente por 
leche bronca) • La "L•pto•piro•i•", "Enferae4a4 de Weil.", "Fiebre 
Fort Braqgn o "Bnf'ermeda4 de loa reballoa de cerdo•", suele ser 
benigna y puede presentarse de tres formas: Al septicémica: con 
fiebre, dolores musculares, cefalalgia, náuseas, vómito y rigidez 
de cuello; l2l. ~: con hepatitis, oliguria, anuria, uremia y 
muerte; y, Ql de conyalescencia: donde la fiebre disminuye 
lentamente, la orina se normaliza y la ictericia desaparece. La 
serovariedad más importante es la L. icterohaemorrhagiae. Puede 
producirse, al igual que en caballos, 11Ir14oaiclitia" u 0 ortal.Jlia 
peri6dic•". Se diagnostica por microscopia de campo obscuro, 
inoculación de animales de laboratorio o por serolog1a (fijación de 
complemento, aglutinaci6n). (16, 19, 31, 45, 52, 56, 65, 68, 81, 
104, 112, 135, 150, 158, 184, 185). 

Listeria: 

Género de afiliación incierta. (29), 

Bastones, con tendencia a formar cadenas cortas, Gram 
positivos, no capsulado, no esporulado, móviles o inmóviles, 
aerobio, anaerobio facultativo o microaerofilico, catalasa 
positivo, oxidasa negativo y fermentativo. crece sobre agar sangre. 
Se caracteriza por sobrevivir y crecer a s 0c. El crecimiento se 
estimula con sangre, telurito de potasio, liquido de ascitis y 
glucosa. Es un parAsito intracelular facultativo. Ampliamente 
distribu1do en la naturaleza, se aisla de alimentos animales, pollo 
fresco y congelado, desperdicios de carnicer1a, excremento, 
secreciones uterinas, semen y orina. Las especies importantes son: 

1.- Listeri11 ivanovii. 
z.- Listaría monocytogenes. 
(4, 16, 19, 21, 26, 29, 31, 43, 44, 56, 68, 81, 119, 122, 123, 146, 
150, 153, 154, 158). 
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Listeria ivanovii: 

sinonimia: Listeria monocytogenes serov. s. (21) • 

Se diferencia de Listeria monocytogenes, en que la Listeria 
ivanov11 es positivo a la reacci6n de CAMP con Rodococcus equi, 
pero no con staphylococcus aureus y a que produce ácido de xylosa 
pero no de rhamnosa. (4, 21, 154). 

La bacteria presenta dos subespecies: Listerla ivanovii 
subsp. ivanovii y Listeria ivanovii subsp. londoniensis. Ambas, se 
distinguen de acuerdo a la capacidad de degradar ribosa y N-acetil, 
~-D-manosamina. Las cuales se sefialan a continuación: 

caracteriatica 

Degradación de 
ribosa. 

Degradaci6n de N
acetil, ¡3-D
manosamina. 

Listeria ivanovii 
aubap. ivanovii 

Produce ácido de 
ribosa. 

No produce ácido de 
N-acetil, ¡3-o
manosamina. 

Listeria ivanovii 
aubap. londoniensis 

No produce ácido de 
ribosa. 

Si produce ácido de 
N-acetil, ¡3-o
manosamina. 

Además, presenta amplia zona de hem6lisis, requerimientos más 
espec1ficos de crecimiento y débil actividad fermentativa. La 
Listerla ivanovii se asocia frecuentemente con abortos de ovinos y 
raramente de bovinos; a la necropsia, los tejidos fetales y 
placentarios están severamente autolizados. Puede ser también 
patógena para ratones. (4, 16, 21, 31, 154). 

Diaqn6atico: Cultivo y aislamiento a partir de h1gado, pulmones, 
abomaso. (4). 

Listerla monocytogenes: 

Sinonimia: Listerella monocytogenes, Llsterella hepatolytica, 
Bacterlum monocytogenes homlnls, corynebacterium parvulum, 
Erysipelothrix monocytogenes, Corynebacterium infa.ntisepticum. (29, 
41, 55, 67' 154). 

Se diferencia de la Listeria ivanovii en que es CAMP positivo 
con Staphylococcus aureus, pero no con Rhodococcus equi (aunque 
Carter y Chengappa, seftalan resultados positivos para ambas 
pruebas); además produce ~cido de rhamnosa, pero no de xylosa. Las 
cepas exhiben la composici6n antigénica de serovariedades o 
serotipos, los cuales se clasifican de acuerdo a su fórmula 
antigénica, es decir, en base a sus ant1genos "H" o flagelares 
(representados por vocales minQsculas) ¡ y, a sus ant1genos 110 11 o 
somAticos (representados por nWneros arábigos). De esta forma, se 
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tienen 16 diferentes tipos y subtipos, encontrándose la mayoría de 
las cepas patógenas aisladas pertenecientes a los serotipos l/2a y 
4b. Listeria monocytogenes posee una hemolisina letal para ratones, 
l&bil al calor y antigénica; también tiene un ant1geno lipol1tico, 
un lipopolisacárido (Listeria LPS) altamente tóxico para conejos, 
una listeriolisina necesaria para la supervivencia intracelular de 
los organismos. Causa la enfermedad llamada 11Li•terioaia", 
"Li•t•r•loaia" o "Bnteraedad del aoviaianto circular", la cual 
afecta a rumiantes, cerdos, aves (pollos y pavos), conejos; 
ocasionalmente caballos y perros. La trasmisión se realiza mediante 
la ingestión de alimento contaminado, o por medio de las v!as 
ocular y nasal. Puede producirse infección perinatal y mastitis en 
muchas especies animales. (4, 16, 19, 24, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 
112, 146, 154, 158). 

Se reconocen ciertos factores predisponentes de la enfermedad 
como son: pre~éz, enfermedad simultánea, estrés ambiental y 
nutricional. Las infecciones y abortos de la bacteria se 
desarrollan en las lluvias y el verano. La enfermedad se presenta 
de tres formas diferentes: 

1) Nerviosa, que se caracteriza por una encefalitis con disturbios 
neurológicos. Es la más coman debido a la alimentación de ensilado 
mal fermentado y que, aunado a su pH alto, hace posible que la 
bacteria pueda tener un medio propicio para su multiplicación y su 
consabido problema infeccioso. Se afectan más bovinos y ovinos, 
teniendo 2 formas de presentación: sobreaguda y aguda. 

2) Septicémica, en animales naonatos con signos de 
gastroenteritis, neumonía y/o meningitis. 

3) Abortiva, en la cual se presenta aborto y placentitis en la 
Qltima etapa de la gestación. (4, 16, 19, 31, 56, 68, 112, 123, 
146, 150, 153, 158, 181, 184). 

Los signos generales de la enfermedad, especialmente de la 
forma nerviosa son los siguientes: el animal inicialmente permanece 
solitario, apoyado en objetos estacionarios como si fuera incapaz 
de mantenerse en pie y cuando camina lo hace en circulo. Puede 
haber parálisis muscular de la mandíbula, de ojos y orejas; as! 
como sali vaci6n y exudado nasal. Algunas veces contracciones 
intermitentes de los müsculos faciales, posición péndula de una o 
dos orejas y raramente se presentan convulsiones. (19, 31, 68, 112, 
146' 150' 153' 158) • 
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piaqn6stico: Antecedentes del rebafio afectado. Aislamiento e 
identificación del agente por medio de cultivo de muestras como 
cerebro, placenta, fetos abortados, liquido cefalorraquideo, 
exudado nasal, orina. Inoculación subcutánea en ratones, prueba de 
Anton (inoculación de la conjuntiva ocular de los conejos con 
Listeria monocytogenes) y por serologia (inmunofluorescencia). (16, 
19, 31, 68, 81, 112, 119, 123, 146, 150, 153) 

Salud pública: Zoon6tica, aunque frecuentemente la bacteria actüa 
como patógeno oportunista. Las posibles fuentes de infección son: 
tierra (polvo contaminado), animales, carne, algunos vegetales, 
queso, leche contaminada (aunque la bacteria se destruye por la 
pasteurización) y portadores. Los naonatos o personas 
inmunodeprimidas son propensas a enfermar. La infección 
intrauterina del feto provoca la muerte o enferma con una forma 
séptica diseminada conocida como "Granulomatosil!I intantia6ptica", 
donde hay lesiones papulares de la piel. Los adultos pueden 
desarrollar la afección al tener contacto cutáneo manifestándose 
por conjuntivitis, endocarditis, uretritis; incluso puede tener 
caracteristicas similares a las producidas en animales como es el 
caso de meningoencefalitis, aborto, mortalidad perinatal y 
septicemia. Se diagnostica por histopatologia y mediante la prueba 
de Anton. (19, 56, 68, 81, 119, 123, 150, 153, 154, 158, 184). 

Horaxella: 

El género presenta dificultades en cuanto a su colocación 
taxonómica, ya que Catlin, integra el género a la familia 
Branhamaceae, la cual se compone de dos géneros: Branhamella y 
Moraxella. (33). 

Por otra parte, Rossau y colaba. integran el género a la 
familia Horaxellaceae, en donde Branhamalla y Moraxalla, forman 
parte de un subqrupo. (143). 

Asimismo, Jannes y colabs. recientemente, apoyan lo mencionado 
por Rossau acerca de la familia Moraxellaceae. (79). 

Son cocobacilos Gram negativos, que pueden ser encapsulados e 
inmóviles. Aerobios, oxidasa positivo y generalmente catalasa 
positivo. No fermentan carbohidratos, asi como tampoco producen 
indo!. Crecen en agar sangre y agar chocolate (a excepción de 
Horaxella canis que puede crecer también en agar MacConkey) • 
Generalmente se consideran orqanismos que forman parte de las 
membranas mucosas del hombre y de los animales de sanqre caliente. 
Ocasionalmente causan infecciones y pueden encontrarse asociados a 
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productos de origen animal o al medio ambiente. (16, 26, 29, 31, 
33, 44, 56, 68, 79, 90, 91, 112, 122, ~23, 143, 150, 153). 

Las especies importantes en medicina veterinaria son: 

1.- Horaxella bovls. 
2.- Horaiolla can1s. 
3.- Horazella ov1s. 
(33, 79, 143). 

Las diferencias entre las especies de Horaxella se seftalan en 
el CUADRO I 15, 

Horl!Xella bovis: 

sinonimia: Moraxella duplex, Haemophilus bovis, Horaxella bovis, 
Horaxella equi. (19, 29, 68, 91). 

En agar sangre, las colonias pueden ser lisas, circulares, 
translücidas, de color grisáceo y 13-hemoliticas. Produce una toxina 
con actividad dermanecr6tica. Se encuentra como comensal en la 
conjuntiva o nasofaringe de los bovinos, flora nasal de ovinos y 
caprinos; por lo que recientes investigaciones sugieren que la 
bacteria puede propagarse entre bovinos, caprinos, ovinos y 
equinos, asi como pueden encontrarse en otras especies animales. Se 
infectan por contacto directo o diseminación por insectos como 
Musca domestica, M.autumnalis, Stomoxys calcitrans. Se considera un 
patógeno potencial. Causa la enfermedad conocida como 
11Queratoconjuntivitis infecciosa" u "Ojo rosa". Puede actuar como 
agente secundario en Rinotraqueitis infecciosa bovina o IBR. 
Presenta factores predisponentes, los cuales son: condiciones 
ambientales secas, polvorientas; luz brillante del sol, 
alimentación con hierba alta, presencia de moscas. El ganado joven 
se afecta más que los adultos. Es una enfermedad aguda que se 
extiende rápidamente pudiendo afectarse uno o ambos ojos, mostrando 
conjuntivitis, lagrimeo, opacidad cornea! y ulceración, con signos 
de secreción mucopurulenta en el ojo, queratitis; los animales 
pueden buscar la sombra. Además hay fotofobia, ceguera, o 
recuperación por completo. (16, 19, 29, 31, 44, 68, 90, 91, 112, 
122, 123, 150, 153). 

piaqp61tioo: signos clínicos, cultivo, asegurar que las lesiones no 
se deban a cuerpos extranos o parásitos, muestras del exudado del 
saco conjuntiva! y serolog1a (inmunofluorescencia). (16, 68, 150, 
153). 
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CUAPRO I 15 

CllRAC'l'BRXBTXC!\S DXFBRBHCXJILBB llDITRB L1\B BBPBCXBB 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

B) 

DBL Gll!lfBRO Noraxella 

B11peci•11 
Caracteristica 

1 2 3 

Crecimiento sobre agar 
Hueller-Hinton. - + -

Crecimiento inhibido 
por sales biliares. + (-) + 

Crecimiento sobre 
medios conteniendo - (+) -
sales minerales y 
acetato de amonio. 

Piqmento café sobre 
agar Mueller-Hinton. - (+) -
Reducci6n de nitratos. (-) (+) (-) 

Producción de 
hem6lisis. + 

Actividad de la DNAsa. -
Actividad de la 

y-glutamil -
aminopeptidasa. 

Interpretación: 1 Horaxella bov1s. 
2 Horaxella canis. 
3 Horaxella avis. 

-
+ 

+ 

- reacción en que todas las 
cepas son negativas. 

+ reacción en que todas las 
cepas son positivas. 

(+) reacci6n en que muchas 
cepas son positivas. 

(-) reacci6n en que muchas 
cepas son negativas. 

Fuente: (79, 112, 123). 
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Horaxella canis: 

Se considera un comensal del tracto respiratorio superior de 
perros y gatos. se ha aislado de la saliva de estos animales y 
ocasionalmente del hombre (sangre o heridas por mordeduras de 
perros). La patogenicidad se desconoce. (79). 

Horaxella ovis: 

Se ha encontrado como agente secundario de infecciones 
oculares en ovinos, caprinos y ocasionalmente bovinos. (112, 123). 

Hycobact:erium: 

Pertenece al orden de los Actinomycetales, familia 
Mycobacteriaceae, y forma parte del grupo CMNR (Corynebacterium, 
Mycobacterium, Nocardia y Rhodococcus). (29, 68, 112, 154). 

Bastones, Gram positivos, inmóviles, no esporulados, no 
capsulados, aeróbicos, ácido alcohol resistentes, catalasa positivo 
e intracelular. No producen hifas aéreas. No separan azo.cares 
oxidativamente. Crecen en el medio de Lowenstein-Jensen. otras 
cepas requieren de medios más complejos o suplementos para el 
crecimiento (micobactina, el cual es un extracto de otras 
bacterias. Ejemplo: Hycobacterium phlei). De acuerdo a la 
clasificación de Runyon el género se compone de 4 agrupaciones 
distintas entre si, se diferencian en base a la producción de 
pigmento y a la tasa de crecimiento, de tal forma se conocen de la 
siguiente manera: 

1.- Potocrom6qena, son colonias amarillo-naranja a la luz y su 
crecimiento es lento. 

2.- Baaotocroa6qana, son colonias amarillo-naranja en la 
obscuridad y su crecimiento es lento. 

3.- Ho totooroa6gena, son colonias de color ante o escaso 
pigmento con exposición a la luz y su crecimiento es lento. 

4.- No piqaenta4aa o 4• piqaentaci6n variable, son colonias de 
crecimiento rápido. 
(16, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 98, 112, 115, 122, 123, 125, 127, 
135, 138, 139, 150, 153, 154, 158). 
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se aislan del esputo, suelo, agua. Las especies son patógenas 
para una amplia variedad de animales: de sangre fria, mamíferos y/o 
aves. Muestran predilección por órganos internos especialmente 
pulmones, piel, nervios, tracto intestinal. El organismo puede 
entrar por varias vias: genitourinarias, conjuntiva, piel, oral, 
nasal. Las especies importantes son: 

1.- HycobacteriWD avium, dividida en tres: 
a) Hycobacterium avium subsp. avium.• 
b) Hycobacterium avium subap. paratuberculosis.• 
o) Hycobacterium aviu.m subsp. silvaticum. 
2.- Hycobacterium bovis. 
3.- Hycobacterium lepraemurium. 
(16, 19, 29, 31, 56, 68, 112, 115, 123, 127, 138, 139, 150, 154, 
167' 168). 

• Aunque Thoresen y saxegaard, mencionan que mediante el 
sistema de diagnóstico rápido de investigación genética en el 
complejo de Mycobacterium avium, no pueden distinquirse claramente 
el Mycobacterium avium y el Mycobacterium paratuberculosis. (168). 

Hycobacterium avium: 

Muchas cepas son no fotocromógenas y otras cepas son 
escotocromógenas. Las cepas no producen peroxidasa, nitrato 
reductasa, ureasa, arilsulfatasa y ~-glucosidasa. La especie 
incluye microorganismos obligados y potenciales. Se divide en 
subespecies en base a su patogenicidad y a su hospedador. (167). 

Hycobacterium avium aubap. avium: 

Sinonimia: Bacillus tuberculosis gallinarum, Mycobacterium 
tuberculosis avium, Hycobacterium tuberculosis typus gallinaceus. 
(29). 

Frecuentemente encontrado en el medio ambiente. Es el agente 
productor de la "Tuberculo11i11" en aves domésticas y en otros 
pájaros. En cerdos y perros, causa una enfermedad localizada en 
nodos linfáticos, principalmente de la cabeza. Puede involucrarse 
en infecciones de varios tipos de animales: bovinos, ovinos, cabras 
y canguros. Sólo ocasionalmente afecta caballos y gatos. 
Experimentalmente afecta conejos y ratones. Las aves excretan el 
microorganismo por las heces, constituyendo el amontonamiento un 
factor importante para la diseminación de la enfermedad. (16, 19, 
29, 31, 54, 56, 68, 81, 112, 139, 150, 153, 154, 167, 173). 
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Afecta gallinas principalmente, teniendo como signos 
principales emaciaci6n progresiva, disminuci6n de la producci6n y 
muerte; ocasionalmente se afectan guajolotes, cuando tienen 
contacto con gallinas enfermas. Generalmente no hay signos hasta 
que la enfermedad ha progresado, cuando el ave adelgaza y se mueve 
perezosamente. Puede existir cojera y una lesión primaria que estA 
por lo regular en tracto intestinal. (16, 56, 68, 153, 175). 

Diaqn6atico: Frotis de impresión a partir de lesiones con tinciones 
acidorresistentes (Ziehl-Neelsen). Cultivo y aislamiento 
bacteriológico, pruebas bioquimicas. Prueba de tuberculina aviaria 
y de mam1fero. (16, 19, 31, 68, 112, 139, 150, 153, 175). 

Salu4 ptiblica: El hombre es huésped ocasional del Mycobacterium 
avium, siendo el contacto con las aves la forma de contagio m~s 
corriente. (31, 112). 

Hycobacterium avium subsp. paratuberculosis: 

sinonimia: Mycobacterium enter1t1dis, Bacterium paratubercu1os1s, 
Bacillus paratuberculosis, Mycobacterium johnei. (29, 44, 56, 68, 
125, 153). 

Necesita micobactina para su crecimiento. El crecimiento puede 
ser estimulado con piruvato, pero no a pH de 5.5 y no sintetiza 
fosfatasa alcalina. Las cepas no se han aislado del medio ambiente, 
pero si de tejidos infectados. Es un patógeno obligado de los 
rumiantes y causa la "Para tuberculosis" o 11Bn'fera•4ad 4• Jobne", 
enfermedad entérica cr6nica y contagiosa. que se trasmite por la 
introducción de animales portadores de la enfermedad o en edad 
temprana como resultado de ingerir formas infectantes eliminadas en 
heces. Incluso se produce la infección -in utero-. (6, 16, 19, 29, 
31, 56, 68, 112, 115, 125, 127, 130, 150, 153, 154, 162, 167). 

Los signos, que se observan en vacas, son principalmente: en 
animales de 3 a 5 aftas de edad, presentan diarrea profusa crónica 
de consistencia blanda, con o sin presencia de moco y olor normal; 
pérdida progresiva de peso, sed excesiva. En ovinos y caprinos rara 
vez desarrollan diarrea, salvo en forma intermitente o fases 
terminales de la enfermedad, puede haber adelgazamiento progresivo 
con ca1da de lana tornándose ésta seca y quebradiza. No hay falta 
de apetito. (6, 16, 19, 31, 68, 115, 123, 125, 127, 130, 150, 153, 
162). 

Diaan6stioo: Cl1nico por animales adultos que presentan diarrea 
persistente y emaciación; aislamiento bacteriol6gico, frotis de 
mucosa rectal¡ cultivo de heces; necropsia, serolog1a (fijación de 
complemento, inmunodifusi6n en gel, ELISA), prueba de johnina. (6, 
16, 19, 29, 31, 68, 112, 115, 125, 127, 130, 150, 153, 162). 
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Hycobacterium avium subsp. silvaticum: 

No requiere micobactina, no crece con piruvato pero se 
estimula su crecimiento con pH de 5. 5, además produce fosfatasa 
alcalina. Las cepas no se han aislado del medio ambiente, pero si 
de tejidos infectados. Es un patógeno obligado de los animales y 
causa "'l'uberculoais" en aves y 11Paratuberculosia11 en mam1feros, 
principalmente terneros. Se ha aislado de animales salvajes, 
mam1feros (especialmente ciervos) y de distintas especies de 
p~jaros (especialmente palomas y grullas). (167). 

Hycobacterium bovis: 

sinonimia: Mycobacterium tuberculosis typus bovinus, Mycobacterium 
tuberculosis var. bovis. (29). 

Mantiene una relaci6n muy estrecha con Mycobacterium 
tuberculosis y probablemente deban de ser reducidas en estudios 
posteriores a subespecies. Sin embargo, se diferencia del M. 
tuberculosis, en que M. bovis no reduce nitratos y no produce la 
amida del ácido nicot1nico (niacina, -) ; mientras que el M. 
tuberculosis es positivo para ambas pruebas. Mycobacterium bovis, 
crece en el medio de Stonebrink donde el piruvato sódico beneficia 
el crecimiento de esta especie. originalmente aislada de tubérculos 
en el ganado bovino, ya que es el hospedador natural; y 
generalmente mas patogénico para animales que el Mycobacterium 
tuberculosis. causa la "Tuberculosis" en rumiantes domésticos, 
animales salvajes, especies carnlvoras, el hombre y otros primates; 
los cerdos son fácil y severamente afectados; experimentalmente 
afecta: conejos, corderos, roedores, perros, gatos y caballos. Se 
trasmite por contacto (inhalación) con animales enfermos, ya que 
los microorganismos se eliminan en tos, excremento, leche, orina y 
semen. Los signos dependen de la extensi6n y localizaci6n de las 
lesiones. En bovinos se presentan: pérdida progresiva de peso con 
signos de neumonía (tos), inflamación de nodos linfáticos, 
debilidad, fiebre fluctuante ligera, disfagia y respiración 
ruidosa. (16, 19, 29, 31, 56, 68, a1, 98, 112, 138, 139, 150, 153, 
154, 159, 184). 

Diaqn6atigo: Exploraci6n clínica, necropsia, histopatolog1a, 
cultivo y aislamiento, inoculaci6n de animales de laboratorio, 
pruebas tubercul1nicas, prueba del gamma interfer6n (el cual es un 
factor regulador de la inmunidad celular para H. bovis). (16, 19, 
31, 56, 68, 98, 112, 138, 139, 150, 153, 159, 184). 
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!!Al!:1.A ~: Zoon6tica, puesto que las infecciones humanas pueden 
permanecer localizadas en nodos linfáticos, diseminarse a pulmones 
o a todo el organismo, particularmente en los sistemas esquelético, 
nervioso y renal. Es debido al consumo de leche infectada o por 
tener contacto con animales enfermos. A menudo hay infecciones en 
huesos, piel, articulaciones, meninges e infecciones de los nódulos 
del cuello (escr6fulas). (16, 19, 29, 56, 68, 112, 150, 153, 154, 
159, 184). 

NycobacteriWD lepraemurium: 

Sinoniaia: Mycobacterium leprae murium. (29). 

Produce 2 ant1genos que no comparten antigenicidad con 
cualquiera de las otras especies reconocidas. Causante de la 
"Lepra" en ratas, por lo cual se considera importante en bioterios; 
es una enfermedad que ocurre en piel y nodos linfáticos produciendo 
induración, alopecia y ulceración eventual. Se relaciona con la 
enfermedad nodular de la piel de otros animales: en búfalos, ranas 
y gatos. En la "Lepra fe linea", los granulomas se descubren en la 
piel, especialmente de la cabeza y extremidades. Los nodos 
linfáticos se endurecen, se agrandan, pero no supuran. La piel 
puede ulcerarse y ocasionalmente el tejido subcutáneo y los nodos 
linfáticos periféricos se afectan, pudiendo existir dolor. Se ha 
sugerido que los gatos adquieren la infección por la mordedura de 
los roedores. Se diagnostica por frotis de lesiones y aislamiento 
bacteriol6gico. (29, 31, 56, 68, 154). 

Hycoplasma: 

Pertenece a la clase Mollicutes, orden Mycoplasmatales y 
familia Mycoplasmataceae. (29, 31, 68, 91, 112, 125, 136). 

Pleom6rficos, carecen de pared celular, se limitan por la 
membrana plasmática. Gram negativos, generalmente inm6viles (aunque 
Hycoplasma pneumoniae tiene movimiento deslizante) • Aerobio y 
anaerobio facultativo, catalasa negativo, oxidasa negativo, 
producen ureas a.· Fermentan carbohidratos. Muchas especies se cubren 
con un material capsular. Posiblemente dotados con modos 
alternativos de replicaci6n: fisi6n binaria transversa, liberaci6n 
de cuerpos elementarios y germinación. Forma colonias peguenas con 
apariencia de "huevo frito". Requieren para su crecimiento de 
esterol o colesterol. Son hemoliticos. se examinan en microscopio 
de campo obscuro o de contraste de fases, se tinen mejor con Giemsa 
que con Gram. Los medios espec1ficos para micoplasma son a base de 
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infusión carne, peptona, cloruro de sodio, 20% de suero equino, y 
10% de extracto de levadura; el agar se adiciona al hacer el medio 
sólido. También pueden crecer en embrión de pollo y en cultivos 
celulares, agar PPLO con acetato de talio y penicilina. Muchos de 
los miembros del género son comensales del aparato digestivo, 
respiratorio y genital. se consideran patógenos extracelulares y 
algunos producen toxinas. Son patógenos de mamíferos y aves, siendo 
las diferentes condiciones de estrés las que predisponen a 
infecciones de estos organismos. El modo de infección má.s frecuente 
es por inhalación y la infección puede ser endógena o ex6gena. El 
diagnóstico serológico de todas las infecciones por micoplasma se 
realiza mediante distintas pruebas, las cuales son: fijación de 
complemento, hemaglutinación pasiva, ELISA, pruebas de aglutinación 
en látex e inmunodifusi6n en agar gel. Las especies importantes 
son: 

1.- Hycoplasma agalactiae. 
2, - Hycoplasma arginini. 
3.- Hycoplasma bovigenitalium. 
4.- Hycoplasma bovirhinis. 
s.- Hycoplasma bovis. 
6.- Hycoplasma caprlcolum aubsp. capricolum. 
7.- Hycoplasma caprlcolum aubap. capripneumonlae. 
a.- Hycoplasma conjunctivae. 
9.- Hycoplasma gallinarum. 
10.- Hycoplasma gallisepticum. 
11.- Hycoplasma hyopneumoniae. 
12,- Hycoplasma hyorhinis. 
13.- Hycoplasma hyosynoviae. 
14.- Hycoplasma meleagridis. 
1s.- Hycoplasma mycoides. 
1&.- Hycoplasma mycoides aubap. capri. 
17.- Hycoplasma myoides aubap. mycoides. 
18.- Hycoplasma ovipneUJDOniae. 
19.- Hycoplasma putrefaciens. 
20.- Hycoplasma synoviae. 
(1.9, 26, 29, 31, 35, 44, 46, 54, 56, 68, 73, 81, 91, 94, 112, 122, 
l.23, 125, 134, l.35, 136, l.49, 150, 153). 

Las diferencias entre las especies de Hycoplasma se localizan 
en el C!!JIQRO I 11. 
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CUADRO I 1' 

PRDBBl\8 BIOQDIKICJUI Dll IDBHTIPICACIO• llR'1'llll LAS BSPBCIBB 
DBL GBllBRO HycoplaBIUI 

P R o B B A 8 
B11peoie11 

Glucosa Arqinina 'l'•traaoliua Poaratasa 

"· agalactiae. - - + 
,, . argininl. - + V 

lf.bovlgenitalium - - -
"· bovi.rhinis. + - + 

"· bovls. - - + 

H. caprlcolum ••P· caprlcolum. + + + 

"· capricolum 
ssp. + - + 
caprlpneumoniae. 

H. conjunctivae. + - + 

"· gallinlJZ'Um. - + + 

"· galllseptlcmi + - + 

Interpretación: - reacción negativa. 
+ reacción positiva. 
V reacción variable. 

Fuente: (22, 29, 46, 84, 85). 
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Cl!A!)RO I 16 

PRUll:BAB BIOQUIKICAB DB IDllll'l'IPICACIOK llll'l'RB LAS 
DBL CJIDIBRO lfycopl11saa 

P R u B B AS 
Eapaciea 

Glucosa Jt.rginina 'l'etra•oliua 

"· byopneW10niae + - -
"· byorhinis. + - d 

"· hyosynoviae. - + -
"· 11teleagridis. - + -
"· myco1des. + - + 

"· mycoides ssp. 
c11pri. + - + 

"· aycoides aap. 
mycoides. + - -
"· 
"· 
"· 

ovipneumoniae + - + 

putreraciens. + V + 

synoviae. + - V 

Interpretaci6n: - reacci6n negativa. 
+ reacci6n positiva. 
V reacci6n variable. 
d reacci6n débil. 

ll:BPBCIBB 

l'oafatasa 

NP 

+ 

-
+ 

-
V 

± 

-
+ 

-

± reacci6n positiva y negativa. 
NP no probado. 

Fuente: (22, 29, 46, 84, 85). 
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Hycoplasma agalactiae: 

sinonimia: Borrelomyces agalactiae, Capromyces agalactlae, 
Plauropneumonia agalactiae, Asterocoacus agalactlae, Anulomyces 
agalactiae. (29, 68, 91). 

causa la "Agalactia conta9ioaa0 (enfermedad exótica) de ovejas 
y cabras, designación impropiamente hecha ya gue no existe 
evidencia de que sea contagiosa entre cabras y ovejas maduras; el 
término agalactia sugiere que s6lo las hembras son afectadas, 
cuando en realidad ambos sexos son susceptibles; otros autores 
incluyen a otras especies del género Hycoplasma como causantes de 
agalactia contagiosa, estos son Mycoplasma capr1co1um, Hycoplasma 
mycoides subsp. capri, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides, y 
Mycoplasma putrefaciens. La enfermedad puede ser inaparente, 
ligera, aquda y cr6nica. En la hembra, los signos cl!nicos de la 
forma aguda coinciden con el inicio de la lactación. Usualmente 
aparece malestar qeneral, fiebre, mastitis y agalactia (que es 
eatacional). El organismo puede encontrarse en la leche y en la 
sangre (en esta Qltima durante un breve lapso). Se trasmite por 
ingestión. Puede desarrollarse grave queratoconjuntivitis o la 
bacteria puede colonizar articulaciones causando artritis, la cual 
cuando se complica desarrolla poliartritis. otros signos no menos 
importantes son: disminución en la lactación, atrofia glandular, 
pleuroneumonia y vulvovaginitis granular. Inclusive llegan a 
suceder infecciones en el canal de la teta, como resultado de 
procedimientos no sanitarios del manejo de la leche. El diagnóstico 
se realiza mediante historia cl1nica, signos, aislamiento y 
serolog!a. (19, 22, 29, 31, 46, 56, 68, 81, 85, 91, 125, 150, 153). 

Hycoplasma arginini: 

Sinonimia: Mycoplasma leonis. (29). 

La patogenicidad no es conocida, encontrada en conjuntiva de 
ovejas, cabras y qanado vacuno. ocasionalmente cerdos, equinos, 
perros, gatos domésticos y salvajes. En ovinos y caprinos se 
involucra en casos de neumonia, vaginitis, ojo rosa y maatitis. 
También se ha aislado de las articulaciones de cabras moribundas de 
septicemia experimental provocada por Hycoplasma mycoides subsp. 
mycoides o por Hycoplasma caprlcolum. (19, 22, 29, 31, 46, 85, 91). 
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«yaoplasma bovigenitalium: 

Sinoni•ia: Pleuropneumonia bovígenitalis, 
bovigenitalium, Asterococcus bovigenitalis. (29). 

Borrelomyces 

ocasionalmente asociado a brotes de mastitis. Aislado de 
lesiones artrtticas; vaginitis, vesiculitis seminal y fetos 
abortados en bovinos y equinos; implicada en infertilidad de vacas 
y toros. Puede encontrarse en perros. (19, 29, 31, 68, 85, 91, 
150). 

«yaoplaslllf. bovírhinis: 

La patogenicidad es incierta aunque frecuentemente se aisla de 
pulmones y otros tejidos de terneros con neumonía. ocasionalmente 
de leche con mastitis. También se ha aislado de ovejas y cabras. 
(29' 46, 68, 91). 

«ycoplasma bovis: 

Sipopilda: Hycoplasma agalactlae subsp. bovis, Hycoplasma 
bovimastitidis. (46, 68, 91, 125). 

Asociado en brotes de "Maatiti•" bovina severa, esta 
generalmente no presenta signos sistémicos, solamente existe 
disminución brusca de la secresión lActea y tumefacción notable 
pero no dolorosa, de la glándula mamaria. La leche se encuentra muy 
diluida, escamosa y grumosa con frac¡mentos caseosos de color blanco 
amarillento o material purulento. se complica produciendo artritis. 
Puede involucrarse con otras enfermedades causadas por micoplasmas: 
neumon!a, artritis, aborto, vaginitis, vesiculitis seminal y 
neumon!a enzo6tica de los terneros. También puede ser pat69eno para 
cabras, cuando es utilizada la leche de vaca como suplemento 
alimenticio en animales j6venes .. (19, 29, 31, 46 1 68, 91, 112, 150, 
153). 

piaqn6atieo: Frotis de leche teñidos con Giemsa, cultivo 
bacteriol6gico, histopatolog1a y serologta. (19, 29, 68). 

Hycoplasaa aapriaoluit •Ub•P· capricolWIJ: 

Biponiaia: Mycoplasma caprlcolum. (94). 

Se mantiene estrechamente relacionado al Hycopla.sma capricolum 
subsp. capripneumoniaa. Primariamente es un pat6geno de cabras, 
pero puede encontrarse en ovejas, vacas y cabras alpinas. Se 
encuentra asociado con diferentes infecciones, tales como: 
septicemia, conjuntivitis, artritis, mastitis en cabras y ovejas¡ 
neumon1a en cabras; vulvovaginitis en ovejas. (19, 22, 23, 31, 46, 
85, 112, 150). 
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Entre los signos que pueden encontrarse dependiendo de la 
enfermedad provocada, esta.n: fiebre, disminución de la producción 
lActea, dolor al caminar o cojera progresiva (por lo que los 
anil!lales permanecen parados durante largos periodos de tiempo o que 
inclusive muestran incapacidad para levantarse). cuando llega a 
aparecer mastitis causa agalactia y muerte. También se presenta 
linfadenitis y esplenitis. Ocasionalmente afecta cerdos causa.ndoles 
artritis. (22, 23, Jl, 46, 125, 150). 

Diagn61tioo: Signos cllnicos, lesiones, examen histopatol6gico y 
serologla. (68, 125, 153). 

Hycoplasma capricolum sUl>sp. caprlpneu1110niae: 

Binoniaia: Hycoplasma cepa FJ8. (94). 

Observa fuerte reacci6n cruzada con Hycoplasma capricolum 
subsp. capricolum. Se considera como el "verdadero" productor de la 
11Pl•uroneumon1a contagiosa caprina" / la cual como su nombre lo 
dice, es una enfermedad contagiosa que involucra pulmones y pleura 
desencadenándose una septicemia. La enfermedad puede ser trasmitida 
por contacto directo o aerosoles infecciosos. El empeoramiento del 
estado general, debilidad y una capa áspera y sin brillo son rasgos 
constantes. Puede existir exudado nasal abundante, tos, aborto; los 
animales enfermos se separan del grupo adoptando una posici6n 
encorvada. (19, 22, 23, 31, 46, 68, 85, 94, 125, 150, 153). 

Diagn61ti90: signos cl1nieos, lesiones, examen histopatol6qico y 
serolog1a. (68, 125, 153). 

Hycoplasma conjunctivae: 

causa "Conjuntivitisº y "Qu•ratoconjuntivit.i•" en cabras y 
ovejas. Los animales observan signos de lagrimeo, hiperemia 
conjuntival, iritis y queratitis. (29, 31, 46, 112, 125, 150). 

Hycoplaslll! gallina.rwi: 

Sinoniaia: Borrelomyces gallinarum, Asterococcus galllnarum. (29). 

Generalmente no patógeno para pollos y pavos .. Se ha encontrado 
también en ovejas y cabras, por lo que se cree que ha sido 
adquirido por estos animales, debido a la contaminaci6n de aves. 
(29, ll, 46, 91, 112). 
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Hycoplasma gallisepticum: 

comparte antigenos con Hycoplasma synoviae. Los serotipos 
importantes son: A, B y S6. Agente etiol6qico primario de la 
"Enfermedad crónica respiratoria", ésta se trasmite por aerosoles 
mostrando las aves afectadas grados variables de afección 
respiratoria. coman en pollos de engorda, con signos de estornudos 
y estertores con expulsión de secreciones que inicialmente pueden 
ser serosas, fibrinosas y purulentas, disminuye la puesta, hay 
flujo nasal maloliente, disnea y afon!a. En la fase crónica el 
aspecto llamado "cabeza de lechuza" debido a una sinusitis 
infraorbitaria junto a ~scherichia coli y otros organismos 
piógenos. Puede producir "Enfermedad del saco aireo" en pollos, 
"Sinusitis inf'eooiosa" en pavos y "Sinovitis" en otras aves. Se 
trasmite también mediante el huevo. Se diagnostica por aislamiento 
en embrión de pollo y por serologia. (29, 31, 56, 68, 91, 112, 136, 
153). 

Hycoplasma hyopneumoniae: 

sinonimia: Mycoplasma suipneumoniae. (19, 29, 31, 68, 91, 153). 

La t!pica apariencia de "huevo frito11 es inusual en esta 
especie. Depende de esterol para su crecimiento. Es causa primaria 
de la 11H•uaonia enso6tioa11 de los cerdos. Se encuentra muy 
relacionado con Pasteurella multocida, Streptococcus suis, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella choleraesu1s y larvas 
de Asear is. Pasteurella mul tocida es un comQn invasor secundario en 
neumon1a de cerdos. La enfermedad se trasmite por contacto directo 
de un animal a otro, por inhalación, agrupamiento de muchos 
animales y por situaciones de estrés o condiciones de 
inmunosupresión. se ha visto que afecta generalmente a los animales 
jóvenes en condiciones naturales, pero experimentalmen- te, puede 
dafiar a cerdos de todas las edades. Pueden presentarse infecciones 
concomi tantea asociadas a virus y bacterias como es el caso de 
influenza virus y Actinobacillus pleuropneumoniae, respectivamente. 
como signos representativos de la enfermedad hay débil hipertermia, 
tos, afecciones respiratorias, diarrea transitoria y detención 
total de1 crecimiento. (19, 29, 31, 35, 36, 56, 68, 89, 91, 112, 
150, 153, 178). 

Diagn6atico: Historia cl1nica, lesiones pulmonares teftidas con 
Giemsa, cultivo bacteriológico y serologia, particularmente la 
prueba western blot. (35, 68, 89, 150, 153, 178). 
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Hycoplasma hyorhinis: 

sinoniaia: Asterococcus hyorhlnls. (29). 

Causa "Artritis" y ºPoliserositia" en cerdos jóvenes (además 
de pericarditis, pleuritis y peritonitis), caracterizada por 
rigidez y renuencia a ponerse de pie o a moverse lentamente. La 
infección se presenta en lechones y entra por via respiratoria. 
ActQa como invasor secundario en la "Neumon1a enzo6tica" de los 
cerdos, causada por Mycoplasma. hyopneumoniae. Se asocia con la 
"Enfermedad de GHisser11 y es invasor secundario en la 11Rinitis 
atr0fica 0 • (19, 29, 31, 68, 91, 112, 150, 153). 

Hycoplasma hyosynovlae: 

Sipopi•ia: Mycoplasma suidaniae. (29). 

causa de ºArtritis no supurativa" de cerdos j6venes en 
crecimiento, caracterizada por rigidez y cojera con dificultad para 
levantarse. La infección se da por v1a respiratoria o por contacto 
directo. Puede aislarse de l1quido sinovial, nodos linfáticos y 
secreciones. Persiste indefinidamente en tonsilas y faringe. Se 
diagnostica por cultivo bacterial6qica. (19, 29, 31, 68, 91, 112, 
150, 153). 

Hycoplas•a meleagridís: 

Na es hemolltico. No se considera patógeno para pollos. En 
pavos causa "A•roaaculitia" y anormalidades esqueléticas incluyendo 
perosis y ocasionalmente sinusitis. Se trasmite por huevo. Es 
frecuente la infección del oviducto. Se ha aislado de semen, 
vagina, bolsa de fabrizio, sacos aéreos, pulmones, tráquea y senos 
nasales. El diagnóstico se hace por serolo9ta. (29, 31, 91, 112, 
153). 
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Hycoplasma mycoides: 

sinonimia: Pleuropneumonia bovis, Coccobacillus mycoides 
peripneumoniae, Micromyces peripneumoniae bovis contagiosas, 
Borrelomyces peripneumoniae, Asterococcus mycoides. (29, 68, 91). 

Forma un grupo patógeno de bovinos, ovinos y caprinos, el cual 
est~ integrado por: Hycoplasma mycoides subsp. mycoides {[LC] o 
colonias grandes}, Hycoplasma mycoides subsp. mycoides { (SC] o 
colonias peque~as}, Mycoplasma mycoides subsp. capri, Hycoplasma 
capricolum subsp. capricolum, Hycoplasma capricolum subsp. 
capripneumoniae y 2 micoplasmas no determinados designados como 
serogrupo 7 bovino. Además dos subespecies son reconocidas y son 
sero16gicamente distintas por aglutinación, éstas son: Hycoplasma 
mycoides subsp. capri y Mycoplasma mycoides subsp. mycoides. (23, 
29, 46, 91, 94). 

Hycoplasma mycoides allbsp. capri: 

Siponiaia: Borrelomyces peripneumoniae capri, Borrelomyces 
peripneumoniae caprae, Asterococcus mycoides subsp. capri, 
Pleuropneumonia capri, Hycoplasma caprae, Mycoplasma capri, 
Capromyces pleuropneumoniae. (29, 68, 91). 

Interviene en la "Pleuroneumonia contaqioaa caprina" y se ha 
involucrado en neumon1a, artritis y mastitis en ovejas y cabras. 
(19, 22, 31, 46, 68, BS, 112, 125, 150, 153). 

Hycoplasma mycoides auhap. aycoides: 

sinonimia: Asterococcus mycoides, Bovimyces pleuropneumoniae, 
Borrelomyces peripneumoniae, Mycoplasma peripneumoniae. (91). 

Se divide en: [LCJ o colonias grandes y [SC] o colonias 
pequefias, en base a características morfol6qicas y de cultivo. Las 
colonias qrandes son casi exclusivas de encontrarse en cabras y 
causan "Agalactia"; mientras que las colonias pequenas son casi 
exclusivas de encontrarse en bovinos y causan la 11Pleuroneuaonla 
contagioaa bovina", (enfermedad exótica) la cual es una septicemia. 
Se afectan terneros menores de 6 semanas desarrollando artritis 
séptica. Se trasmite por inhalación de gotitas de saliva o por 
contacto directo. El parásito suele excretarse en orina o 
infecciones transplacentarias. La enfermedad puede ser aguda o 
crónica. Los signos son neumon1a con tos seca y dolorosa, que mAs 
tarde se torna hümeda, seguida por respiración laboriosa e 
irregular con estertores; si progresa la enfermedad existe disnea 
y descarga mucopurulenta de la cavidad nasal. Puede ser patógeno 
para cabras desarrollando no solamente neumon1a, sino también 
poliartritis y mastitis. Adem!s en cabras lecheras las afecciones 
incluyen: conjuntivitis, linfadenitis, peritonitis, pericarditis, 
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septicemia y pirexia 
125, 150). 

(19, 29, 31, 46, 56, 6S, s1, as, 91, 112, 

piagn6atiao: Historia cl!nica, siqnos y lesiones, cultivos de 
tejidos afectados y serolog!a. (19, 56, 68, 112). 

Hycoplasma ovipnewaoniae: 

se considera frecuente precusor de la "Paateuraloaia 
n•ua6nica11

, ya que se asocia con Pasteurella haemolytica o 
Pasteurella mul tocida en ovejas; además causa "lfaum.onia 
intersticial prolit'arativa cr6nica" y "Ac!enoaatoai• pulmonar" en 
ovejas, la cual se caracteriza por disnea en reposo, intolerancia 
al ejercicio, crecimiento deficiente y mortalidad moderada. Afecta 
corderos de 5 a 10 semanas de edad y éstos manifiestan neumon!a con 
tos, estornudos, secreción nasal mucoide copiosa y estertores secos 
audibles por auscultación. También se ha recuperado de lesiones 
neum6nicas en cabras. {19, 22, 29, 31, 46, es, 91, 112, 125, 150). 

Hycoplasma putreraciens: 

Es caracter1stico, que en el medio de crecimiento 
(particularmente medio liquido) presente un fuerte olor de 
putrefacci6n. Se ha involucrado en mastitis y agalactia, artritis 
y neumon!a en cabras. No induce pirexia. (19, 31, 46, 112). 

Nycoplas•a synoviae: 

Tiene serotipos de la A a la s, siendo el más importante el 
serotipo s. Agente etiológico de "Sinovitis int'acoioaa" en pollos 
y pavos. Afecta animales de 4 a 10 semanas de edad y se trasmite 
mediante huevo, aerosoles o contacto directo. Se presentan signos 
de cojera, decaimiento, indiferencia, palidez de la cresta y de las 
barbillas, a los pocos d!as tumefacciones fluctuantes en las 
articulaciones del tarso y de los dedos, as! como sobre la quilla 
del esternón. En enfermedad avanzada trastornos qraves del 
crecimiento y adelgazamiento intenso. Si actaa alquna enfermedad 
viral produce aerosaculitis. Se forma exudado purulento viscoso de 
color blanco cremoso en las articulaciones y plumas erizadas. (31, 
68, 112, 136, 153). 

Qiaqn61tico: Signos cl!nicos, lesiones y serolog!a. (68, 136, 153). 
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Noaardia: 

Pertenece al orden Actinomycetales, familia Nocardiaceae y al 
grupo CMNR (Corynebacterium, Hycobacterlum, Noaardía y 
Rhodococcus). (16, 29, 154). 

Las nocardias están emparentadas con las micobacterias por la 
composici6n de su pared celular. son Gram positivas, aerobias, 
acidorresistentes (al menos en parte), y forman un micelio 
ramificado delgado que se descompone en elementos bacilares y 
cocoides. Inm6viles, no encapsuladas, no esporuladas, oxidasa y 
catalasa positivo. su crecimiento se lleva a cabo en agar sangre. 
Ampliamente distribuidos, abundan en el suelo. Son patógenas 
oportunistas para el hombre y los animales. Las especies 
importantes son: 

1.- Nocardia asteroides. 
2.- Nocardia brasilierwis. 
3.- Nocardia caviae. 
(16, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 112, 122, 123, 135, 150, 153, 
154). 

Las caracterlsticas diferenciales entre las tres especies se 
localizan el en CUl!.DRO I 17. 

C!!ADRO # 17 

PRIMCIPJILBS CARAC'l'llRIBTICAS DIPllllBllCillLBB lllll'flUI LAS BBPBCIBB 

caraotarbtiaa 

l) caselna 

2)0escoaposi-
ci6n de: 
a) Tirosina 
b) Xantina 
e) urea 

3) Gelatina 

DllL GIJIDO llocardia 

Nocardia Nocardia 
ast:eroidas brasiliensís 

- + 

- + - -
+ + 

- + 

Interpretaei6n: - negativo. 
+ positivo. 

Fuente: (16, 29, 31, 44, 68, Bl, 123). 

107 

Nocardia 
cavlae 

-

-
+ 
+ 
+ 



Nocardia asteroides: 

Binoniaia: Asteroides asteroides, ProBctinomyces asteroides, 
Discomyces asteroides, Actinomyces eppinger, streptotrix 
eppingerii, Streptotrix asteroides, Oospora asteroides, Actinomyces 
asteroides, Cladothrix asteroides. (29, 44, 68, 81). 

Es un patógeno oportunista en casos de "Mastitis bovina", as1 
como en otras infecciones en perros y gatos llamada "Nocardiosis 
pulaonar11 • El microorganismo penetra por medio de heridas, 
ingestión o inhalación. (16, 19, 29, 31, 56, 68, 112, 150, 153, 
154). 

La signolog1a de la "Kastitis" es: exudado blanquecino viscoso 
con coágulos de sangre discretos y pequen.os, acOmulos blanciízcos de 
bacterias. Pueden formarse pequen.os senos de drenaje mientras que 
en casos graves la glándula puede romperse. Algunas veces produce 
metá.stasis a los pulmones o nodos linfáticos supramamarios. La 
"Nocardiosis pulmonarº en perros puede presentarse como infección 
de v1as respiratorias y asociarse con el virus de Moquillo canino. 
En gatos provoca infección del tracto respiratorio. Y en ambos 
forma lesiones granulomatosas crónicas en piel y tejido subcutáneo. 
ocasionalmente afecta equinos, encontrándose en relación con 
anormalidades en la dentición inferior e infecciones respiratorias 
o diseminadas. Puede aislarse de cerdos, ovinos y peces. (16, 19, 
31, 56, 68, 112, 123, 150, 153). 

Diaqn6atioo: Signos cl1nicos y lesiones, frotis preparados a partir 
de exudado purulento para identificar al agente causal, utilizando 
tinci6n diferencial (Ziehl-Neelsen). Cultivo, radiograf1as (perros 
y gatos), serologia (ELISA y fijaci6n de complemento) e inoculaci6n 
de cuyas. (16, 19, 31, 56, 68, 81, 112, 153). 

Nocardia brasiliensis: 

Sinonimia: streptotbrix brasiliensis, Actinomyces brasiliensis, 
Actinomyces violaceus subsp. brasiliensis, Discomyces brasiliensis, 
Nocardia mexicana, Nocardia pretoriana. (29, 44, 154). 

Junto con Nocardia asteroides se encuentra involucrada en 
"Kaatiti• or6nioa" la cual es una enfermedad esporádica que afecta 
pocos animales, es poco frecuente en vacas recién paridas. La 
bacteria contamina la piel de la ubre y penetra a ésta al utilizar 
equipo contaminado. En caballos y ovinos se encuentra involucrada 
en procesos neumónicos y lesiones indoloras granulomatosas de la 
piel conocidas como 11Kicetoaas" o abscesos en el tejido subcutáneo. 
(19, 29, 31, 54, 56, 68, 134, 149, 150, 153, 154). 

piaan61tioo: Cultivo de leche u otros (aislamiento del agente 
causal). (19). 
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Nocardia cavlae: 

sinonimia: Aatinomyaes aaviae, Noaardia otitidis caviarum. (16, 29, 
31). 

Algunas cepas son patógenas para el hombre y los animales. 
Puede estar involucrado en 11Hastitis bovina" y se ha localizado en 
la infección de la oreja a un cuye. (29, 31, 154). 

Pasteurella: 

Forma parte del grupo HPA (Haemophilus, Pasteurella y 
Actinobacillus)~ Recientemente Bergey's la incluye en la familia 
Pasteurellaceae. Para mayores datos sobre las caracter1sticas 
diferenciales entre estos géneros bacterianos revisar el 
CQllD!!O I 1. (12, 16, 91, 110, 112). 

Cocobacilos de coloración bipolar, Gram negativos, no 
esporulado, no acidorresistentes, inmóviles, anaerobio facultativo, 
catalasa positivo y oxidasa positivo. Se tine mejor con Giemsa o 
azul de metileno. Requiere fuentes de nitrógeno inorgánico. Posee 
metabolismo de tipo fermentativo. Crece bien sobre aqar sangre y 
agar chocolate. Todas las bacterias poseen ant1genos somáticos 11 0 11 , 

tóxicos para animales. Habita la membrana mucosa del tracto 
respiratorio superior y del tracto digestivo de los mam1feros 
(raramente del hombre) y pájaros. Generalmente se presentan como 
invasores secundarios produciendo infecciones del tracto 
respiratorio, mastitis y ocasionalmente septicemias. (10, 11, 12, 
17, 19, 26, 29, 31, 43, 44, 54, 56, 60, 64, 68, 81, 91, 112, 122, 
123, 125, 128, 150, 153, 169). 

Las especies importantes de acuerdo al Manual Bergey's 9a. 
edici6n son: l.- Pasteurella aerogenes; 2.- Pasteurella gallínarum; 
3.- Pasteurella haemolytiaa; 4.- Pasteurella multoc1da; s.
Pasteurella pneumotroplca; 6.- Pasteurella ureae. (91). 
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carter y Chenqappa proponen una nueva clasificación: 

a) Pasteurella anatis, se encuentra en el tracto intestinal de los 
patos, 
b) Pastsurelia avium, véase después. 
o) Pasteurella canls, aislada de perros y de mastitis en vacas. 
4) Pa.steurella dagmatls, es comensal de la faringe de perros y 
gatos. 
a) Pasteurella aspacie 'A, poca informaci6n se conoce de esta 
variedad • 
.f) Pasteurella especie 8 1 poca información se conoce de esta 
variedad. 
9) Pasteurella langaa, se ha recuperado del tracto respiratorio de 
pollos. 
b) Pasteurella ..,ltocida ssp. gallícida, se ha recuperado de aves 
y ocasionalmente causa cólera aviar. 
i) Pasteurella multocida asp. multocida, véase Pasteurella 
multocida. 
j) Pasteurella multocida esp. septica, recuperada de perros, gatos, 
aves y seres humanos. 
k) Pasteurella stomatls, se ha recuperado del tracto respiratorio 
de perros y gatos. 
l) Pasteurella volantium, véase después. 
(17, 31). 

Y las características diferenciales se observan en el 
C!lADRO I 18, 

Asimismo, los autores de esta nueva clasificaci6n concluyen 
que Pasteurella haemolytica biotipos A y T y Pasteurella 
pneumotropica biotipos Jawetz y Heyl, no pertenecen al género 
Pasteurella y se relacionan más estrechamente al género 
Actinobacillus. Ellos encuentran también que la Pasteurella 
aerogenes no pertenece al mismo género y que su correcta posición 
taxonómica se desconoce. (31). 

Dos nuevas especies han sido propuestas en recientes reportes: 
Pasteurella caballl, véase después y Pasteurella granulomatls, la 
cual se asocia con una grave enfermedad progresiva en ganado 
bovino. (31, 71). 
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Cl!APRO t 18 

CARAC'l'll!llIBTICJIB DIFBRl!llCil\LBS DB LAS BBPBCIBB PROPDBBTAB 
LA CLASIPICACIOH DBL OBHBRO Pasteurella 

caracteristica B 8 p E C I ES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ornitina - - + - - + - + + + 
Indol - - d + - + - + + + 
Urea - - - + - - - - - -

Acido producido 
de: 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Trehalosa~ + + d + + + - - d + 
Maltosa. - - - + d + - - - -
D-xylosa. + d d - d + - + d + 
L-arabinosa~ - - - - + - - d - -
Manitol. + - - - d - + + + + 
sorbitol. - - - - - - - + + -
Dulcitol. - - - - - + - + - -

Interpretación: 1 Pasteurella anatis. 
2 Pasteurella av1um. 
l Pasteurella canis. 
4 Pasteuralla dagmatis. 
5 Pasteurella ••P•cie A. 
6 Pasteuralla especie s. 
7 PasteureJla langaa. 
8 Pasteurella lllllltocida ••P• gallicida. 
9 Pasteurella multoc1da aap. J11Ultoclda. 

10 Pasteurella aultocida ••P• septica. 
11 Pasteurella stomatis. 
12 Pasteurella vola.ntiua. 

- ~ 90\ de las cepas son ne9ativas. 
+ ~ 90% de las cepas son positivas. 
d diferentes resultados observados. 

Fuente: (31). 
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Concluyendo, las especies que se considerarán en este trabajo 
son: 

1.- Pasteurella aerogenes. 
2.- Pasteurelia avium~ 
3,- Pasteurella caballi. 
4,- Pasteurella gellinarum. 
s.- Pssteurella baeJIJOlytiaa. 
6.- Pasteurella multoaida, 
7.- Pasteurella pneumotropica. 
s.- Pasteurella volantium. 
(10, 11, 12, 16, 29, 31, 44, 56, 68, 91, 110, 123, 125, 128, 150, 
158, 169). 

Y sus caracteristicas diferenciales se localizan en el 
CUADRO # 19 • 

Pasteurella aerogenes: 

comensal del intestino de los cerdos, rara vez pat6geno. 
Recuperado de fetos porcinos abortados, mordida de un cerdo o 
ülceras en las piernas de seres humanos. (12, 31, 91). 

Pasteurella avium: 

sinonimia: Haemophílus evium. (llO). 

Puede o no depender del factor de crecimiento V o también 
conocido como NAO. Se encuentra en el corazón y senos 
infraorbitales de los pollos. Se ha aislado de pulmones de terneros 
afectados con neumon!a. (17, 110). 

Pasteurella ceballi: 

Tiene un papel i111portante en las infecciones del tracto 
:respiratorio superior, en neumon1as, en peritonitis y abscesos 
mesentéricos en los caballos. (31, 71). 

Pasteurella gallinllZ'lUI: 

Puede producir enfermedades respiratorias en pollos. Algunas 
veces se presenta en bovinos y ovinos. (12, 16, 31, 91, 123). 
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Cl!Al)RO I 19 

PRI•CIPJILBB CAllAC'l'BRIBTICIUI DIFBRl!llCillLBB ZJITRB LAS llSPBCIEB 
IllPORT.llJITBB DllL GJlllBllO Pas~ou.rella 

Caracteriatica 11 • p •e i • • 
1 2 3 • 5 ' ll-hem6lisis. - - - - + -

Crecimiento en 
agar Macconkey. + - - - + -

rndol. - - - - - + 

Urea. + - - - - -
Fermentación: 

Acido/Gas 
a) Glucosa. AG A AG A A A 
b) Suerosa. AG A NO A A A 
c) Maltosa. AG - A A A -
d) Manitol. - - A - A A 

Interpretación: 1 Pasteu.rella aerogenes, 
2 Pasteu.rella aviu•. 
3 Pasteu.rella caballi. 
4 Pasteu.rella gallinBZ"lUI. 
5 Pasteu.rella hae110lytica. 
6 Pasteu.rella 11Ultocida. 

7 

-
-
+ 

+ 

A 
A 
A -

1 Pasteurella pneUJDOtropica. 
e Pasteurella volantiu.. 

- reacción negativa. 
+ reacción positiva. 

AG ácido-gas. 
A ácido. 

NO no disponible. 

8 

-
-
-
-

--
A 
A 

Fuente: (10, 11, 12, 16, 29, Jl, 44, 56, 68, 91, 110, 112, '123, 
125, 128, 150, 158, 169). 
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Pasteurella haeJllOlytica: 

Presenta dos biotipos A y T, en base a su metabolismo. Véase 
cuadro # 20. Además de 16 serotipos en base a sus antigenos 
capsulares, representados por nümeros arábigosª De éstos el biotipo 
A: l y A:2 son comunes en neumonía de bovinos; todos los demás 
serotipos pueden afectar tanto bovinos, caprinos u ovinos. Algunas 
cepas elaboran una citotoxina soluble ( leucotoxina) que ataca 
macr6fa9os alveolares y leucocitos de rumiantes. Alqunas 
propiedades que tiene esta citotoxina, son: es producida por todos 
los serotipos, termolllbil y es inmunogénica. Se considera que forma 
parte importante de la "Paateuralo•i11 pul.sonar" o mejor conocida 
corno "Fiebre d• embarqu•", aunque también puede estar involucrada 
la Pasteurella multocida conjuntamente a ella. Otras enfermedades 
donde es miembro importante son: en mastitis en ovejas y vacas; 
infecciones respiratorias y salpinqi tis en pollos; afecciones 
nerviosas de terneras, caballos y lechones; e, infecciones 
respiratorias en cerdos. Para que se llegue a producir una 
enfermedad tiene que existir la interacción de otros factores 
conocidos como predisponentes, éstos son: la combinación de 
condiciones de estrés, agentes infecciosos tales como virus, otras 
bacterias y micoplasmas. (10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 31, 39, 
44, 55, 56, 64, 68, 80, 91, 112, 123, 125, 150, 153, 158, 169, 
l.72). 

Los principales signos, trasmisi6n y otras caracter1sticas se 
seftalan en el CUADRO I 21. 
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CUADRO I 20 

CARACTBRISTICAS DirBRENCIJILBB DE LOS BIOTIPOB DB 
Pastaurella baeJ10lytíca 

Caracteriatica Biotipo A Biotipo T 

Producción de Acido 
desde: 
a) L-Arabinosa, o-
xylosa. + -
b) Trehalosa, 
salicina. - + 
Susceptibilidad a Alta (excepto el 
penicilina. serotipo 2) Baja 

Serotipos capsulares. l, 2, 5, 6, 7, a, 3, 4, 10, 15. 
9, 11, 12, 13, 14, 

l.6. 

Principal 
localización en el Nasof arinqe Tonsilas 
huésped natural. 

Principal asociación "Heuaonia" de "Septicemia" de 
infecciosa. bovinos y ovinos; corderos nutridos 

"Septioeaia" de durante el otofto 
corderos 

Interpretación: - reacción neqativa. 
+ reacción positiva. 

Fuente: (10, 11, 16, 18, 19, 29, 31, 39, 64, 68, so, 91, 112, 
123, 125, 150, l.53, 158, 169, l.72). 
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CUADRO I 21 

SIGNOS CLIHICOS DB LAS IDIJ'll!IUOID.llDBS CAUSADAS POR 
Pasteurella haeaolytica 

Bioti- Bnteraeded Bapeoi• &ero- Traaai- signos 
po afectada tipos si6n principales 

iapor-
tan-
tea 

A "Pastare- Becerros A1 Inhala- curso agudo 
loa is destetados ci6n. o sobreaqudo 
pulaonar o animales Portado- Respiracio-
bovina" o menores de A2 res nes superfi-
"Piebra da un ano. cr6ni- ciales a rá-
Embarque". ces. pidas, tos 

débil o in-
tensa, secre-
ci6n nasal 
mucopurulen-
ta, ruidos 
vesiculares, 
disnea, 
emaciación, 
muerte. 
Ocasionalmen-
te diarrea, 
recuperación 
o enfermedad 
crónica. 

A "Septia .. ia corderos Todo• De la Comienzo 
de los menores de lo• madre al sllbito, 
corderos" o 2 meses de sero- hijo o disnea leve, 
11Jfeuaonia edad. tipos interac- exudado 
enaoótica". ci6n de oculo nasal 

animales seroso, 
de taquicardia, 
diferen- baja de 
tes peso. A la 
edades. auscultación 
Se consolida-
elimina ci6n 
en heces pulmonar 

craneoven-
tral. 

FUente: (10, 11, 12, 16, 18, 19, 39, 55, 64, 68, so, 125, 150, 
153, 158, 169, 172). 
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CUMlJIO I 21 

8IGJCOS CLI•IC08 DI! LM lllllrl!IUCllDADllS CAUSADAS POR 
Pasteurella bae.molyt:!ca 

Biotipo Bnfera•- ll•P•- Seroti- Tra••i- signo• 
dad cie po• ai6n principal•• 

afecta iapcr-
da tan te• 

T "Septice- ovejas Todo a Mezcla de Muerte. 
•ia d• de 6 lo• animales Animales vivos 
corderos meses aeroti ... de no se mueven, 
bien de poa. diferen- disnea, exudado 
nutrido• edad. tes espumoso por la 
durante edades. boca; 
•l ocasionalmente 
otofio". signos 

nerviosos. 

A "Ka•ti- ovinos Todo a Principal- Q:dn.Q¡¡, rechazo 
y tia". y los mente por de corderos, 
T bovi- aaroti- heridas claudicaci6n, 

Asocia- nos. poa. del cuarto afectado 
dos a P. pez6n. rojo violáceo y 
multoci- después azul. 
da,Stap. Leche acuosa 
aureus, con grumos 
Actinomy- purulentos. Si 
ces sobrevive 
pyogenes presenta 
y strep. gangrena o 
spp. abscesos. 

~, 
secreción 
anormal, 
supresión 
completa del 
flujo de leche. 
Los terneros 
que maman de 
las ubres 
pueden morir de 
Pasteurelosis. 

Fuente: (10, 11, 12, 16, 1s, 19, 39, 55, 64, 68, so, 112, 125, 
153, 158, 169, 172). 
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Diagn6stico: Por medio de sus principales características 
bioqu1micas diferenciales. Pero también, dependiendo del tipo de 
infección causada. Si es Neumon1a, se realiza por aislamiento y 
cultivo bacteriológico de muestras como: exudado nasal y frotis de 
éste, órganos tales como pulmón, h1qado, nodos linfáticos, mucosa 
intestinal. En caso de mastitis se realiza por signos cl1nicos y 
aislamiento bacteriológico entre otros. (16, 19, 68, 125, 128, 153, 
158). 

Pasteurella multocida: 

Sinonimia: Bacterium multocidum, Pasteurella gallicida, Pasteurella 
cholerae-gallinarum, Pasteurella bullingeri, Bacterium bipolare 
multicedum, Bacillus polaris septicus, Pasteurella septica, 
Pasteurella boviseptica, Pasteurella suiseptica, Pasteurella 
oviseptica. (12, 29, 44, 56, 68, 91, 128). 

Es característico que la bacteria forma colonias mucoides. 
Existen dos clasificaciones para la serotipificaci6n de Pasteurella 
multocida, una es la de Robert's, la cual integra a los serotipos 
en ntimeros romanos; la otra es de Carter, que incluyen los 
serotipos en letras mayasculas. Un serotipo es designado en base a 
sus antígenos capsulares o 11 K", los que se representan por letras 
del alfabeto, que van de la A a la P; y en base al antígeno 
somático o 11 0 11 representado por nWneros arábigos, de esta forma hay 
16 grupos del 1-16. Los serotipos están conformados como sigue: A 
causa cólera aviar, neumonía y muchas otras infecciones animales; 
B causa septicemia hemorráqica; D produce distintas infecciones en 
animales, pero frecuentemente es encontrado en neumon1a y en 
rinitis atrófica de los cerdos; B se encuentra en septicemia 
hemorrágica; y P se ha recuperado de pavos y su papel en 
enfermedades no es muy claro. Además, tiene una toxina termolábil 
producida por algunas cepas, la cual es dermonecr6tica, letal para 
ratones e inmunogénica. Los serotipos 8:2 y E:2 causan la 
"Septice•ia b-orrA.qica" en ganado vacuno y en büfalos, la cual se 
considera una epfepnedad ex~tica; los serotipos A:l y A:3 producen 
el "Cólera aviar"; el serot Po D se encuentra muy relacionado con 
la "Rinitis atr6fica" producida por la Bordetella bronchiseptica y 
también puede involucrarse con el virus de Aujeszky; as! también se 
encuentra estrechamente relacionado con infecciones caninas y 
felinas. Experimentalmente los serotipos B y E afectan mortalmente 
al ganado vacuno, büfalos, ovejas, cabras y cerdos. Todas estas 
enfermedades se denominan genéricamente 11Paateurelo•i•", y se dan 
conjuntamente con virus respiratorios, infecciones bacterianas, 
situaciones de estrés y otros factores ambientales. (10, 11, 12, 
16, 17, 18, 19, 29, 31, 35, 44, so, 56, 60, 64, 68, so, 91, 105, 
112, 121, 123, 128, 150, 158). 
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Las caracter!sticas de la "Septicemia bemorrAqica" y del 
"C6lera aviar" se mencionan en el CUADRO I 22. 

Además provoca 11Pasteureloais ocasional priaaria", actuando 
como invasor secundario en diferentes infecciones, entre las cuales 
tenemos: neumon!as en rumiantes, cerdos, conejos; mastitis en vacas 
y ovejas; afecciones nerviosas en perros, terneras y bovinos 
anejos: abscesos en gatos; otras infecciones en conejos, vacas y 
corderos. (11, 16, 17, 19, 31, 56, 60, 64, 68, 91, 123, 125, 149, 
150, 153. 158). 

CQADRO I 22 

E!lrllRJlllDADllS CAUSADAS POR Pasteurella JIUltocida 

Enfermedad Bspacie Trasmisión signos 
afectada olinicos 

"Septicemia Bovinos, Ingestión Inicio brusco 
hemorrAgica" búfalos de de con fiebre, 

áreas alimentos salivaci6n 
Serotipo B (no tropicales o contamina- profusa, 
hay en México). subtropica- dos. petequias en la 

les. Inhalación, submucosa, 
Equinos, portadores depresión 
aves, y vectores. intensa y 
ovejas, muerte. 
cerdos, Ocasionalmente 
gatos, tumefacciones 
debido a dolorosas en 
condiciones faringe, 
de tensión papada, pecho, 
ambiental. periné. Disnea 

profunda, 
signos 
pulmonares y 
digestivos. 

Fuente: (10, 12, 16, 19, 29, 56, 60, 64, 68, 80, 81, 91, 112, 
128, 150, 153, 158). 
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CUADRO t 22 

lllD'llRIU!DADBB CAOBIUlAB POR Pasteurella .ultocida 

Bnferae4a4 Bapecie afactac!a Biqnoa clinicoa 

11c61era Aves: pollos, patos Eocma ªsint2mática: 
aviar". y otros. inicio brusco y muerte 

(serotipo A) sin signos, pero si no 
sucede ésto, se 
presentan: exudado 
mucoso por la boca, 
diarrea, fiebre, ascitis 
y taquipnea. 
[QDIU\ s=r6ni!';H\: 
infecciones localizadas 
en bolsas esternales, 
articulaciones, faringe, 
conjuntiva, signos 
nerviosos y peritonitis. 

Fuente: (10, 12, 16, 19, 29, 56, 60, 64, 68, 80 1 81, 91, 112, 
128, 153, 158). 

Diaqg61tico: Por medio de sus caracter 1sticas bioquímicas 
diferenciales (véase cuadro). Y dependiendo de la afecci6n, es por 
lo comün, mediante signos cl1nicos, frotis de sangre para observar 
organismos bipolares, cultivo bacterio16gico, aislamiento y por 
serolog1a (hemag1utinaci6n indirecta). (16, 17, 19, 31, 68, 125, 
149, 153, 158), 

1.A.JJ1A ~: El hombre no es huésped natural. Es un agente 
infeccioso que acta.a como patógeno oportunista o invasor 
secundario. La fuente principal de la infección es el contacto con 
animales debido a heridas por mordeduras o araf'iazos (perro y gato). 
Entre los signos que se presentan, existen: heridas infectadas, 
abscesos, linfadenitis y en raras ocasiones septicemia. (12, 16, 
31, 68, 81, 91, 112, 150, 158, 184). 

Pasteurella pneumotropica: 

Se encuentra en la nasofaringe de varias especies animales, 
incluyendo perros, gatos y roedores. Se considera generalmente como 
invasor secundario cuando se asocia a una enfermedad. Es causa de 
neumon1as y abscesos. se diagnostica por cuadro diferencial, signos 
cl1nicos, lesiones y cultivo bacteriol6gico. (12, 16, 29, 31, 56, 
68, 91, 112, 123, 153, 158). 
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Pasteurella volantium: 

Depende del factor de crecimiento V o NAO. Es encontrada en el 
tracto respiratorio de las aves domésticas. (110). 

Proteus: 

Pertenece a la familia Enterobacter1aceae. (29, 56, 81, 91, 
112, 150). 

sus diferencias con los otros miembros de la familia se 
localizan en el CUADRO t iJ. 

Bastones, Gram negativos, no capsulados, no pigmentados, 
aerobio y anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa 
negativo. Muchas cepas se agrupan en ciclos periódicos de migración 
produciendo zonas concéntricas (olas) o diseminación en una 
película uniforme de la superficie del agar. Su crecimiento se 
lleva a cabo sobre agar sangre y pueden cultivarse sobre agar 
Salmonella-Shigella, caldo tetrationato o selenita, agar verde 
brillante, entre otros. Presenta 19 ant!genos flagelares. Las 
especies de este género actaan como invasores secundarios 
encontrándose en infecciones de v!as urinarias, lesiones en otros 
sitios del organismo, mastitis en animales. Son habitantes del 
tracto intestinal de los animales y pueden sobrevivir en estiércol, 
suelo y agua contaminada. Están ampliamente distribuidos en la 
naturaleza, con importante función en la descomposición de la 
materia orgánica. Hay dos especies importantes: 

i.- Proteus mirabilic. 
2.- Proteus vulgaris. 
(29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 112, 122, 123, 150, 153). 

Proteus mirabilis: 

Sinonimia: Proteus ammoniae, Proteus hauseri. (44). 

Ambas especies de Proteus comparten 49 ant!genos somáticos 
"º"; 17 de estos se presentan en Proteus vulgar1s, 27 en Proteus 
mirabilis y 5 en las dos especies. El organismo está implicado eh 
infecciones esporádicas de perros, gatos, bovinos, aves y otros 
animales. (29, 31, 44 1 68, 91, 153). 
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La "Cistitis", es la infección más común en perros, debido al 
ascenso de la bacteria desde la uretra. La enfermedad presenta 
factores predisponentes como son: éstasis urinaria, alteraciones 
neurológicas de la micción, defectos adquiridos o congénitos 
vesicales. Se presentan signos de micción frecuente, hematuria, 
disuria, esfuerzos o intentos fallidos de orinar. En gatos se 
trasmite por el contacto directo·con la orina infectada. (31, 153). 

piagn6stioo: Historia cl!nica, palpación de vejiga distendida, 
estudios radiográficos, introducción de catéteres, análisis de 
orina, examen del sedimento urinario. (153). 

Proteus vulgaris: 

Puede encontrarse en "Pioderm.as" de caballos y perros. En 
caballos ubicada en la región de la montura y lumbar durante el 
verano, pudiendo estar la zona tumefacta y muy sensible. Como 
signos principales se tienen pápulas foliculares y pQstulas que 
cuando se rompen se forman placas y costras. En perros se afecta 
tronco, labios, cara dorsal de la nariz, piel interdigital, porción 
posterior del abdomen y las axilas. Ocasionalmente se presenta en 
ganado vacuno. (29, 44, 91, 153). 

Pseudomonas: 

Pertenece a la familia Pseudomonadaceae. (29, 31, 91, 112). 

Bastones, Gram negativos, aerobios estrictos, catalasa 
positivo y generalmente oxidasa positivo, no esporulados, algunas 
especies producen piqmento y/o cápsula, poseen metabolismo 
respiratorio (oxidativo). Se clasifican de dos formas: I) saprófito 
y patógeno oportunista: Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas 
fluorescens; II) patógenos: Pseudomonas mallei y Pseudomonas 
pseudomallei. Pueden crecer en agar sangre. Están ampliamente 
distribuidos en la naturaleza y pueden estar involucrados en 
problemas de "Mas ti tia bovina", "Piodermaa de perros" u otras 
infecciones. Las especies importantes son: 

1.- Pseudomonas aerug1nosa. 
2.- Pseudomonas ma1le1. 
3.- Pseudomonas pseudomallei. 
(16, 26, 29, 31, 43, 44, 56, 68, 81, 91, 112, 122, 135, 150, 158). 
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Las caracter1sticas diferenciales entre las especies del 
género se observan en el CUADRO# 23. 

CUADRO # 23 

PRINCIPALES CARACTllRISTICAB DIFERENCIALES BllTRE LAS 

caraoteristi-
ca: 

Número de 
flagelos. 

Producción 
de: 
a) Piocianina 
b) Pioverdina 

otros 
pigmentos (no 
carotenoides) 

Crecimiento 
a: 

a) 4•c. 
b) u•c. 

DBL GENERO PseudolllOnas 

P. p. p. 
aeruginosa fluorescens mal.lei 

Biotipos 
I-V 

1 >l o 

+ - -
+ + -

+ - -

- + -
+ - + 

Interpretación: 1 uno. 
>1 más de uno. 

O ninguno. 
+ reacción positiva. 
- reacción negativa. 

ESPECIES 

P. 
pseudoma-

11.ei 

>l 

--

-

-
+ 

Fuente: (16, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 123, 135, 150, 158). 
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Pseudomonas acruginosa: 

sinoninlia: Pseudomonas polycolor, Bacterlum aeruglneum, Micrococcus 
pyocyaneus, Bacillus aeruginosus, Bacterium aeruginosum. (29, 44, 
56, 68, 91, 135). 

La especie puede dividirse en subgrupos. Produce bacteriocinas 
con caracter1sticas antibióticas, conocidas como piocianina y un 
11 piqmento11 conocido como pioverdina. Presenta 29 serotipos y por lo 
menos 13 grupos antigénicos. Tiene numerosos productos 
extracelulares, los cuales juegan un importante papel en la 
producción de enfermedad, estos son: fibrinolisina, colagenasa, 
elastasa, lecitinasa, lipasa, proteasas, hemolisinas (estables al 
calor y lábiles al calor) , leucocidina, enterotoxina y 2 exotoxinas 
(A y S). Además requiere que los animales se encuentren en 
condiciones de inmunosupresi6n. Puede encontrarse en: tierra, agua, 
piel, mucosas, heces, heridas e infecciones del tracto urinario. 
(16, 29, 31, 44, 56, 68, 81, 91, 112, 122, 135, 158). 

La bacteria está involucrada en trastornos respiratorios en 
cerdos y otros animales¡ trastornos genitourinarios en bovinos, 
equinos, perros y ovinos; infecciones gastrointestinales en cerdos, 
bovinos; infecciones de o1do en perros, gatos y conejos; diversos 
tipos de septicemias en bovinos y aves; heridas de perros y gatos; 
dermatitis en gatos. Puede producir mastitis en bovinos y ovinos 
con signos como reacción sistémica intensa, leche grumosa de color 
anormal, pérdida de la función y acompafiamiento de cojera. (16, 25, 
31, 68, 112, 122, 134, 135, 150, 153). 

Diagn6stico: Muestras de áreas afectadas: orina, exudado purulento, 
leche; frotis de las muestras, demostración de pigmento, 
aislamiento y cultivo. (16, 31, 150). 

Pseudomonas mallei: 

Sinonimia: Bacterium mallei, Corynebacterium mallei, Mycobacterium 
mallei, Pfeifferella mallei, Malleomyces mallei, Actinobacillus 
mallei, Loefferella malle1, Bacillus mallei. (16, 19, 29, 44, 68, 
91, 112). 

Es agente causal del "Muermo", "Glandera" o "Parcy", 
enfermedad que ataca a los soo11pedos y se puede trasmitir al 
hombre y a otros animales, excepto vacas y cerdos. La enfermedad se 
presenta en equinos y en carnívoros cuando estos ültimos consumen 
carne infectada. (16, 19, 29, 31, 44, 56, 68, 91, 112, 135, 150, 
158). 
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produ~: ~"o~er~=~~~aiu~ s:ed~~i:,~~def: ~~~;~~~ó~n enur~~~~a¿iJ:' d:~ 
microorganismo. Se presentan nodulaciones (granulomas) que se 
rompen y ocasionan úlceras con presentación nasal, pulmonar y 
cutánea. Los signos mas representativos son: exudado nasal 
mucopurulento espeso, disnea, debilidad con afección a piernas y 
por 1.1ltimo la muerte. El "Farcy11 es una manifestación local de 
infección de heridas, usualmente acompaftada de lesiones a órganos 
internos. (16, 19, 31, 56, 68, 150, 153, 158). 

Diagnóstico: Prueba de la rnale1na: subcutánea, oftálmica o 
intrapalpebral. Usualmente se realiza por signos y lesiones 
caracter1sticas, aislamiento a partir de tejidos y del exudado 
purulento, cultivo, inoculación de hámsters, serolog1a (fijación de 
complemento). (19, 31., 56, 68, 112, 153, 158). 

~ ~: Zoonótica, ya que el hombre se enferma por tener 
contacto con animales afectados, presentando este tumefacción y 
dolor en el sitio de la infección (manos, ojos, labios), Qlceras en 
nariz y boca, abscesos en piel con püstulas, artritis y fiebre. Se 
diagnostica par seralagia (fijación de complementa). (16, 56, 68, 
112, 135, 150, 158, 184). 

Pseudomonas pseudomallei: 

Sinonimia; Bacterium whitmori, Malleomyces pseudomallei, 
Loefferella pseudomallei, Bacillus pseudomallei. (29, 44, 56, 68, 
91, 153, 158). 

Encontrado en condiciones naturales en áreas tropicales. Se 
cree que penetra por inhalación, heridas, ingestión o abrasiones. 
Produce la enfermedad conocida como ºHelioidosis" (infección 
exótica), ésta es ubicua y la lista de animales afectados Incluye 
cerdos y canguros. Afecta roedores, gatos, perros, cabras, ovejas, 
bovinos, cerdos y caballos. (16, 29, 31, 44, 56, 68, 91., 112, 150, 
153, l.58, 184) . 

Los signos son semejantes en aquellas especies afectadas, 
éstos incluyen: disnea, cojera, descarga nasal, mastitis, diarrea, 
signos neurológicos; la lesi6n caracter!stica es la formación de un 
nódulo caseoso pequefto localizado en nodos linfáticos, bazo, 
pulmones, hígado o cualquier tejido inclusive el cerebro. Se ha 
aislado del feto abortado de la cabra. (16, 68, 112, 150, 153, 
158). 

Diaqn6stico: Aislamiento, cultivo de exudado purulento y material 
de lesiones. Y par serología (aglutinación y fijación de 
complemento). (31, 68, 1~2, 153, 158). 
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~ p6blica: zoon6tica. Puede adoptar tres formas generales: a) 
septicemia aguda con diarrea; b) forma tifoldica con s!ntomas 
pulmonares y formación local dP. abscesos; y, c) forma cr6nica que 
puede localizarse en cualquier tejido (abscesos). coman en personas 
débiles que padecen de diabetes, nefritis, adicción a las drogas, 
cirrosis, malaria, enfermedad pulmonar crónica y lepra. (56, 112, 
150, 158, 184). 

Rhodococcus: 

Pertenece al orden Actinomycetales y es un organismo de 
afiliación incierta, pero integrado al grupo CMNR del que forman 
parte Corynebacterium, Mycobacterium, Nocardia y Rhodococcus. (31, 
154). 

Bastón o cocobacilo, Gram positivo, inmóvil, no esporulado, 
ciertas cepas pueden ser débilmente acidorresistentes, cata lasa 
positivo y aerobio. Ureasa positivo y no fermentativo. Crece sobre 
agar sangre, y también, puede cultivarse en medios conteniendo 
aminoácidos y nitrato como fuente de nitrógeno o azücares y ácidos 
orgánicos como fuente de carbón. Algunas cepas requieren tiamina. 
Ampliamente distribuidos en la naturaleza, habitan en suelo, agua 
y forma parte de la flora fecal de los caballos persistiendo 
durante mucho tiempo en los pastos contaminados. Posee s6lo una 
especie importante: 

1.- Rhodococcus equi. 
(16, 26, 31, 112, 150, 154). 

Véanse sus diferencias junto a otros organismos en el 
CUl\DRO # 11. 
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Rhodococcus equi: 

sinonimia: corynebacterium equi, corynebacterlum hoagii, Nocardia 
restricta. (16, 31, 112, 150, 154). 

Produce colonias mucosas con una discreta pigmentación rosada. 
Origina un fenómeno parecido al CAMP (factor equi) 4 en agar sangre 
de oveja con S. aureus. Contiene al menos 7 serotipos, en base a 
sus antígenos caopsulares. Las hemolisinas parciales de la bacteria 
acrecentan la hemólisis de la fosfolipasa o de corynebacterium 
pseudotuberculosis. Afecta principalmente a caballos pero puede 
encontrarse en cerdos, bovinos, ovejas, perros y gatos. El 
organismo penetra al huésped por inhalación, contacto o por 
ingestión. (16, 19, 31, 68, 112, 150, 153, 158). 

Provoca "Bronconeumonía con abscesos" en potros; y, 
"Abscesos en n6dulos lintlticos11 en cerdos. La bronconeumon1a es de 
curso crónico con signos de artritis aguda, abscesos subcutáneos, 
tos, disnea, estertores húmedos y ocasionalmente diarrea intensa. 
Algunas veces se encuentra asociado con otras bacterias como 
Corynebacterium pseudotuberculosis, Escherichia coli y 
Staphylococcus spp. , en diferentes procesos infecciosos. También se 
ha involucrado en problemas de endornetritis equina. (16, 19, 31, 
54, 56, 68, 112, 123, 150, 153, 158). 

Diagn6stico: Signos clínicos, examen radiográfico, muestras nasales 
y lavados traqueales, análisis de exudado purulento, cultivo de 
heces y por serología (difusión en agar gel, ELISA). (16, 19, 31, 
158. 166) • 

' carter y Chengappa sefialan que la toxina no se ha 
demostrado, sin embargo una fosfolipasa y una colesteroloxidasa 
producidas por esta especie, tienen un importante papel en la 
patogénesis. (Jl). 
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Rickettsias: 

La clasificación de las riquetsias pat6qenas, que se revisarán 
en este trabajo es como sigue: 

orden: RickettsiaZes. 

Pamilia I: Anaplasmataceae. 
G6nero: Anaplasma. 

Bapecie: Anaplasma caudatum. 
Anaplasma centrale. 
Anaplasma marginale. 

Familia XX: Ricket~siaceae. 

Tribu I: Rickettsieae. 
Género X: Coxiel2a. 

Especie: coxíel2a burnetii. 
G6naro II: Rickettsia. 

Especie: Rickottsia rickettsii. 

Tribu II: Ehrlichieae. 
Género r: COflfdria. 
Espécie: Cowdria ruminantium. 

G6nero II: Bhrlichia. 
Bapecie: Ehrlichia canis. 

Ehrlichia equi. 
Ehrlichia ewingii. 
Ehrlichia ondiri, 
Ehrlichia phagocytophila. 
Ehrlichia platys. 
Ehrlichia ristiaii. 

Son bacilos o coco bacilos pleom6rficos, que pueden encontrarse 
libres en el citoplasma o en el nQcleo de las células eucari6ticas 
que parasitan o que pueden formar inclusiones citoplasmáticas. Gram 
negativos, inmóviles, no capsulados, se multiplican dentro de las 
células hospederas por fisi6n binaria, aerobios, hemol1ticos, se 
cultivan en embrión de pollo y cultivos celulares. Para su 
observación se utilizan tinciones de wright, Giemsa o Gimenez. El 
hábitat está representado por células de los tejidos que infectan 
y a diferencia de las clamidias, estas son trasmitidas por insectos 
hemat6fagos {9arrapatas, pulqas, piojos, mosquitos). Las formas 
parásitas se asocian con el sistema reticulo endotelial. (8, 16, 
20, 29, 31, 56, 68, 91, 112, 150, 153, 154, 158, 159). 
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Asimismo las características diferenciales entre las familias 
Chlamydiaceae, Rickettsiaceae y Anaplasmataceae se observan en el 
CUADRO I U. 

CQAD!lO # 24 

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE LAS PM«ILIAS 
ChlllJIJydiaceae, Rickettsiaceae Y Anaplasmataceae 

caraoteristioa Chl amydiaceae Rickettsia- Anaplasmata-
cea e cea e 

Reacción de - - -
Gram 

Morf olog!a pleom6rf ica pleom6rfica pleomórf ica 
celular 

Motilidad - - -
crecimiento en 
medios libres - - -

de células 

Multiplicación 
en células 
hospederas: 

- Células 
nucleadas 

- Eritrocitos 

Pared celular 
trilaminar 

+ + 

- -
+ + 

Interpretación: - reacción negativa. 
+ reacción positiva. 

Fuente: (16, 29, 56, 91, 150, 154). 
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a) Anap1asma: 

Los miembros del género no han sido cultivados, no son 
acidorresistentes, produce catalasa, no produce pigmentos, no forma 
esporas o estados resistentes. Infecta rumiantes solamente. Son 
parásitos obligados encontrados en eritrocitos o libres en el 
plasma. Se trasmiten por artrópodos chupadores de sangre, 
incluyendo garrapatas Dermacentor, Boophilus anulatus y Boophilus 
microplus; pul9as y mosquitos. La infección denominada 
ºAnaplasmosis11 se caracteriza por producir anemia e ictericia y se 
diagnostica mediante historia clínica, signos, frotis de sangre 
teñidos con Giemsa, serologla (prueba de la tarjeta para 
anaplasmosis, fijación de complemento, aglutinación en tubo capilar 
e inmunofluorescencia). (16, 20, 29, 31, 91, 123, 150, 153, 176). 

Anaplasma caudatum: 

Sinonimia: Paranaplasma caudata, Paranaplasma caudatum. (29, 91). 

Afecta bovinos. La localización en el eritrocito es marginal 
predominánternente y forma inclusiones (es la ünica especie que lo 
hace) • La enfermedad producida, frecuentemente se ve acompaf\ada por 
Anaplasma marglnale. (16, 20, 29, 68, 91, 150 1 153, 176). 

Anaplasma centrale: 

Sinonimia: Anaplasma marginale subsp. centrale. (29). 

Afecta bovinos, ovinos y caprinos, se considera una 
enfermedad exótica. La localización en el eritrocito es 
predomlnántemente central. Se considera como una infecci6n 
subcl1nica o leve y puede producirse en neonatos ovinos. (16, 20, 
29, 31, 68, 91, 150, 153, 176). 
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Anaplasma marginala: 

sinonimia: Anaplasma argentium, Anaplasma rossicum, Anaplasma 
theileri. (29). 

El organismo ocupa una localización en el eritrocito 
predominántemente marginal. La "Anaplasmosis" es una enfermedad 
grave que afecta a los bovinos de todas las edades, inclusive 
animales s~lvajes. Las ovejas y cabras cuando llegan a afectarse 
desarrollan enfermedad subclinica. Una vez realizada la infección 
confiere a los animales afectados un estado de preinmunidad durante 
toda la infección o de por vida en terneros menores de 6 meses. Los 
adultos mayores de J anos presentan una mortalidad del 30 al 50%. 
La fuente de infección es la sangre del animal infectado, pero 
puede aparecer también por fomites, en forma intrauterina y por 
abortos. (16, 20, 29, Jl, 68, 91, 150, 153, 176). 

Los signos clínicos siguen con frecuencia las estaciones del 
afio, determinado por la prevalencia de insectos, vectores 
biológicos y mecánicos. Las vacas con anaplasmosis aguda muestran 
fiebre intermitente, anemia e ictericia, disnea intensa, 
hiperexcitabilidad, tienden a atacar a sus cuidadores antes de 
morir, el animal muere o se convierte en portador. Los toros pueden 
presentar depresión de la función testicular por meses. (16, 20, 
31, 68, 150, 176). 

b) Cowdria: 

La bacteria parasita células del endotelio vascular y no se ha 
cultivado en medios libres de éstas. Es intracitoplasmático. Sin 
embargo, no se trasmite transováricamente en las garrapatas 
vectores. (16, 20, 29, 30, 68, 91, 150, 153). 

Cowdr1a ruminant1um: 

Sinonimia: Rickettsia ruminantium, Kurlavia ruminantium, Nicollza 
rumantium. (20, 29, 68, 153). 

causa la enfermedad denominada "Coram6n acuosoº, 0 coraz6n de 
agua" o 0 Hidrooarditia11 en bovinos, ovinos y caprinos, es una 
infección exótica. La infección es trasmitida por la garrapata 
Amblyomma hebraeum con una variedad de signos de acuerdo a 
distintas formas de presentación: 
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a) Subcl1nica, muestran signos inaparentes. 
b) Hiperaguda, muestran colapso y muerte con convulsiones. 
cJ Aquda, se presenta fiebre, falta de apetito, disminución o 
rechazo total del alimento, cese de la rumia, disnea, 
contracciones t6nicas generalizadas, opist6tonos, disturbios 
nerviosos, expulsión de espuma por cavidad oral y fosas 
nasales, estre~imiento o diarrea, adelgazamiento, suspensión 
de ld secreción láctea, estrabismo, desciende la temperatura, 
edema de cavidades corporales y agresividad. Como lesiones 
especificas est!n: hidropericardio y derrame seroso a cavidad 
peritoneal. (16, 20, 29, JO, 31, 68, 91, 150, 153). 

Diaqn6atico: Cuadro cl1nico, frotis de corteza cerebral tefiida con 
Giemsa, lesiones, inoculación en roedores y serologta (anticuerpos 
fluorescentes y ELISA). (16, 20, 29, JO, 31, 68, 91 1 123 1 153). 

e) Co.rlella: 

organismos que se encuentran dentro de las células infectadas 
y se asocian en forma natural con vertebrados e invertebrados; 
crecen preferentemente en las vacuolas de la célula huésped y en el 
saco vitelino de embrión de pollo. Poseen gran resistencia a 
agentes qulrnicos y a temperaturas elevadas, pueden permanecer por 
anos en varios vehiculos como son: fomites, excremento, lana, leche 
y agua. Para su trasmisión se involucran garrapatas de los géneros 
Amblyomma, Dermacentor, Hyalomma, Ixodes, ornithodorus, 
Rhiphicephalus, Otobius. Presenta un fenómeno de variación conocido 
como: Pase I y Fase II, éstas son dos fases antigénicas. La rase I 
es virulenta, que contiene el complemento antiqénico total, se 
encuentra en la naturaleza y exhibe capacidad de autoaglutinación 
en las propiedades tintoriales y en lo referente a la fagocitosis; 
la Pasa II es menos virulenta y aparece bajo condiciones de cultivo 
en el laboratorio,· carece de los ant1genos de superficie de la fase 
I y puede regresar a esta fase después de pasar por animales; la 
variación de la fase I a la fase II se acompa~a por reducción en la 
virulencia y susceptibilidad aumentada a la fagocitosis. (16, 26, 
29, 31., 56, 68, 81, 91, 112, 123, 135, 153, 158). 
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coxiella burnetii: 

sinonimia: Rickettsia diaporica, Rickettsia burneti. (29, 56, 68, 
91, 135, 159). 

Produce una enfermedad conocida como "Coxielosi•" o "Fiebre 
Q11 , la cual se considera como ~ en nuestro pais; afecta 
animales domésticos como bovinos;~s y cabras, en menor grado 
gatos y perros callejeros. Se elimina en placenta al momento del 
parto, calostro, leche, orina y heces. El modo de trasmisión es la 
transportación por aire. Las garrapatas parasitan al ganado 
infectándolos al alimentarse de ellos con signos asintomáticos o 
débiles. (16, 20, 29, 31, 56, 68, 70, 81, 91, 112, 135, l.50, 153, 
159, 184). 

Entre los signos representativos en rumiantes son fiebre, 
decaimiento general, anorexia, rinitis, bronconeumonla, 
conjuntivitis, tumefacciones articulares, disminuci6n de peso, 
mastitis, aborto, problemas de infertilidad; en perros, hay 
bronconeumonía y tumefacciones esplénicas. (31, 70, 123). 

Diaqn6stico: Aislamiento de leche y materiales placentarios, 
detección del organismo en frotis tefiidos, inoculaei6n en embrión 
de pollo y serolog1a (fijación de complemento, aglutinación en tubo 
capilar, ELISA). (16, 31, 68, 70, 112, 135, 153, 159). 

!!Jl.M ~: Enfermedad zoon6tica que afecta al hombre por 
inhalación, ingestión y piel. Se considera una enfermedad 
ocupacional ya que involucra seres humanos que se encargan del 
transporte de animales afectados y personas que trabajan en 
empacadoras. El excremento de la garrapata depositada en la piel de 
los animales se convierte en una importante fuente de inf ecci6n 
para el hombre. La enfermedad puede ser subcl1nica, aguda o 
crónica. Se inicia con indisposición, dolor muscular y frontal de 
la cabeza, fotofobia, fiebre fluctuante, dolor en articulaciones, 
fatiga, anorexia, vómito, diarrea y neumonitis¡ una complicación es 
una endocarditis que puede ser mortal. (16 1 20, 29, 56, 68, 70, 81, 
91, 112, 135, 150, 153, 159, 184). 

Las diferencias existentes entre los géneros de las familias 
Chlamydíaceae, Rickettsiaceae y Anaplasmataceae se localizan en el 
CUADRO # 25 y CUADRO t 26. 
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CUADRO I 25 

B08PBDllDORB8 DB LOS PA'rOGB!IOS IllTRACBLOLARBS OBLIGADOS y 
ASOCIADOS A CBLULAS 

ramilia Especie 

Chl4'lydiaceae Ch. psittaci 

R:lclcettsia- Cowdria 
cea e ruminantium 

Coxiella 
burnetti 

Bhrlichia 
can is 

Bhrlichia 
equi 

Bhrlichia 
phagocytophi-

la 

Bhrlichia 
risticii 

Riclcettsia 
riclcettsii 

Anaplasmata- Ana plasma 
cea e caudatum 

Ana plasma 
central e 

Anaplasma 
marginal e 

Interpretación: B bovino. 
e canino. 
l!l equino. 
F felino. 
o ovino. 
P porcino. 
H hombre. 

Hospedadores 

B e B r o p H 

++ + ++ ++ ++ ++ ++ 

++ - - - ++ - -
+ - - - + - ++ 

- ++ - - - - -
- - ++ - - - -

++ - - - ++ - -

- - + - - - -
- ++ - ·- - - ++ 

++ - - - - - -
++ - - - ++ - -
++ - - - - - -

++ se presenta la infección con 
enfermedad clínica. 

+ se presenta la inf ecci6n sin 
enfermedad clínica. 

- no se presenta infección. 

Fuente: (16, 20, 29, 68, 150, 153). 
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Cll1'DRO 11 2& 

VBCTORBS Y TROPISMO TISULAR DB LOS PATOGBHOB 
IMTRACBLULARBS OBLIGADOS Y ASOCIADOS A CBLULAS 

Vectores Tropismo tisular 
Familia Especie 

Art. 'l're. en. Er. 

ChlaJIJydia- Ch. + - Diversos -
cea e psittaci tipos 

Rickettsia- COtfdria Garra - Cels. -
cea e ruminantiu.m patas endotel. 

vaso. 

coxiella Garra - Cela. -
burnetti patas endotel. 

vasc. 

Ehrlichia Garra - Leucoc. -
canis patas 

Ehrlichia NO - Leucoc. -
equi 

Ehrlichia Garra - Leucoc. -
phagocyto- patas 

phila 

Ehrlichia NO - Leucoc. -
risticii 

Rickettsia - - Cel, -
rickettsii endotel. 

vasc. 

Anaplasmata- Ana plasma Garra - - + 
cea e caudatum patas 

Ana plasma Garra - - + 
cent:rale patas 

An.aplasma. Garra - - + 
marginal e patas 

.Incerprei:.ac1on: Art. ari;rópoaos, Tre • trema~odos. 
en. c6lulas nuclaadas, Br. eritrocitos. 
Cel. endotel, vaac. (c6lula11 endoteliales 

vasculares). 
Laucoo. (leucocitos). 
+ reacción positiva. 
- reacción negativa. 

NO reacción no detectada. 

Fuente: (16, 20, 29, 68, 150, 153). 
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d) Ehrlichia: 

Parasitan células endoteliales y leucocitos localizándose en 
el citoplasma de las células huéspedes. son microorganismos 
obligados restringidos a una especie animal o a unas pocas especies 
hospederas, entre ellas están: perros, bovinos, ovejas, cabras, 
caballos y hombre. Puede trasmitirse transováricamente. No son 
cultivables en medios libres de células o en embri6n de pollo. (16, 
20, 29, 91). 

Ehrlichia canis: 

Sinonimia: Rickettsia canis. (29). 

El agente prolifera por fisión binaria en las células 
mononucleares, espec1ficamente monocitos, linfocitos y raramente 
neutr6filos; produce la enfermedad denominada 11Ebrlicbiosis11 o 
"Pancitopenia tropical canina" la cual se localiza en 6.reas 
tropicales y subtropicales. Afecta a los caninos, siendo mayormente 
afectados los cachorros y la raza Pastor alemán. Se trasmite por la 
garrapata del perro Rhipicephalus sanguineus. (8, 16, 20, 27, 29, 
31, 68, 91, 150, 153, 184). 

La enfermedad se presenta de forma aguda y forma crónica. En 
la forma aquda, los signos más representativos son: fiebre 
moderada, pérdida de peso, descarga ocular y nasal, anorexia, 
disnea, inapetencia, pancitopenia, anemia, edema, hepatomegalia, 
esplenomegalia y finalmente infecciones secundarias y muerte. En la 
forma cr6nica existe linfoadenopat1a, emaciación, diátesis 
hemorrágica, disturbios en el sistema nervioso central, 
glomerulonefritis y neumon1a intersticial. (8, 16, 27, 31, 91, 
153). 

piaqn6stico: cuadro cl1nico, lesiones, frotis de sangre tenido con 
Giemsa y serologia (inmune fluorescencia y fijación de complemento). 
(8, 16, 20, 27, 31, 68, 91, 123, 150). 

Ehrlichia equi: 

Ataca principalmente granulocitos y produce la "Bhrlichioais 
equina", enfermedad frecuentemente inaparente en animales jóvenes 
y severa en animales viejos. El vector no se conoce. Entre los 
signos más representativos de la infección están los siguientes: 
fiebre, inapetencia, palidez de mucosas, taquipnea, ictericia, 
anemia, edema, linfoadenopatia, neutropenia, trombocitopenia, 
problemas del aparato locomotor, lo que ocasiona incoordinación; la 
muerte es rara, pero cuando llega a producirse, ésta se presenta a 
causa de infecciones secundarias. Posiblemente puede causar 
enfermedad en perros. (16, 20, 31, 68, 91, 150, 153). 
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piaqn6stico: Frotis de sanqre teftido con Giemsa y serología 
(anticuerpos fluorescentes indirecta). (16, 29, 31, 68, 123, 150, 
153). 

Bhrlichia e~ingii: 

Muestra reacción serol6gica cruzada con Ehrlichia canis. Ambas 
especies se diferencian, en que la Ehrlichia ewingii, se encuentra 
en granulocitos y no en células mononucleares como sucede en 
Ehrlichia canis. No se ha podido cultivar -in vitro-. Es el agente 
etiológico de la 11Ehrlicoaia qranulocitica canina", enfermedad que 
se trasmite por la garrapata Amblyomma americanum. Se presenta en 
dos formas: aguda y crónica. (8). 

Dentro de los signos de la forma aguda hay fiebre pasajera, 
descarga ocular y nasal, linfadenopatia y trombocitopenia. En la 
forma crónica se presenta edema periférico y poliartritis 
supurativa. otros signos que pueden existir, son: leucocitosis y 
linfopenia. El diagnóstico es similar al realizado en Ehrlichia 
canis. (8). 

Bhrlichia ondiri: 

Es causa de "Fiebre petequial bovina", que como su nombre lo 
indica afecta al ganado bovino y que cuyo vector es desconocido. 
(31). 

Bhrlichia phagocytophila: 

sinonimia: Rickettsia phagocytophila avis, Rickettsia 
phagocytophila, cytoecetes phagocytophila, cytoecetes bovis. (20, 
29, 91). 

Los leucocitos más afectados son: neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos y monocitos. Produce la "Ebrliobiosis" o "Fiebre de las 
pasturasº en bovinos, ovinos y cabras. Las especies de Ixodes 
pueden trasmitirla. Las vacas y ovejas no presentan signos 
generalmente, pero cuando estos existen, son: depresión, 
respiraci6n acelerada, fiebre, produce leche en forma de 11 gotas11, 
aborto; en cabras, hay fiebre, embotamiento y taquicardia. (16, 20, 
29, 31, 68, 91, 150, 184). 

Diagn6stico: cuadro clínico, lesiones, frotis y serología 
(inmunofluorescencia y fijación de complemento). (16, 27, 68, 91, 
123' 150). 
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Bhrlichia platys: 

Es el aqente etiol6qico de la "Trolll>ocitopania ciclica 
infecciosa canina", la cual se encuentra e infecta plaquetas en los 
perros. El vector es desconocido. (8, 31). 

Bhrlichia risticii: 

El vector es desconocido. Causa la enfermedad llamada 
"Bhrlichioais11 , "Fiebre equina del Potomac" o ".Brlicosis equina 
aonooitica", que tiene como signos principales: fiebre, depresión, 
anorexia, leucopenia, edema distal de las extremidades, laminitis, 
diarrea leve o grave y cólicos. (16, 20, 29, 31, 68, 150, 184). 

piaqn6stico: cuadro cl!nico, lesiones, frotis de sangre teñido con 
Giemsa y serolog1a (inmunofluorescencia, fijación de complemento y 
ELISA). (16, 20, 27, Jl, 68, 150). 

a) Rickottsia: 

No se ha cultivado en ausencia de células hospederas. 
Comparten ant!genos som~ticos 11 011 con P.roteus vulgarls en la 
reacción llamada de Weil-Felix. El crecimiento generalmente ocurre 
en el citoplasma y algunas veces en el nacleo. (16, 26, 29, 56, 68, 
81, 91, 123, 135, 153, 159). 

Rickettsia ricket:sii: 

sinonimia: Dermacentroxenus rickettsi1. (29, 56, 91). 

La multiplicación ocurre en el citoplasma pero crece 
intranuclearmente. Se trasmite por garrapatas que son reservorios 
de la "Fiebre manchada de las montaftas roco11as11 , enfermedad que se 
produce en el hombre y en el cual el perro actl1a como vector 
biológico. Los géneros involucrados en la trasmisión, son: 
Dermacentor, Amblyoma, Rhipicephalus sanguineus (garrapata del 
perro). La garrapata puede trasmitir el agente causal a su 
descendencia en cualquier ciclo vital. Los tejidos o heces 
aplastadas pueden difundir la infección a la conjuntiva o por medio 
de heridas cutáneas. (16, 29, 31, 56, 68, 81, 91, 135, l.50, l.53, 
159, 184). 

138 



Los animales susceptibles son los perros, ya que en éstos es 
subclinica con un cuadro leve de fiebre, v6mito, diarrea, pérdida 
de apetito y lasitud; también pueden afectarse ovejas, cobayos y 
conejos. (16, 29, 31, 56, 68, 81, 91, 135, 150, 153, 159). 

Diaqn6stico: Signos clinicos, lesiones, cultivo en embrión de 
pollo, inoculación en roedores y serolog1a (fijación de complemento 
y aglutinaci6n). (Jl, 150), 

Salud pública: El hombre es reservorio de la especie bacteriana. De 
tal manera, que al agente se le considera infeccioso y no 
zoon6tico. Cuando aparece la enfermedad, ésta inicia con una 
erupción cutánea en las extremidades que se extiende a todo el 
cuerpo. La cepa más virulenta induce necrosis escrotal e infección 
frecuentemente mortal que se caracteriza por ronchas hemorrágicas 
en piel, lesiones en varios órganos, letargo, choque y gangrena. 
(16, 26, 29, 31, 56, 68, 81, 91, 135, 150, 159). 

Salmonella~ 

Pertenece a la familia Enterobacter1aceae. (16, 29, 31, 56, 
67, 68, 81, 91, 112, 132, 159). 

Las características diferenciales de este género se ilustran 
en el CUADRO , 13. 

Bastones Gram negativos, no capsulados, no esporulados. 
Oxidasa negativo y catalasa positivo, aerobio y anaerobio 
facultativo. Las especies patógenas se adaptan intracelularmente. 
Hay salmonelas adaptadas a un hospedero especifico y otras que 
pueden afectar a una o más especies hospederas. Para su aislamiento 
se utilizan medios como son: agar sangre, agar Macconkey, caldo 
selenita, agar de Salmonella-Shigella y agar verde brillante. Pero 
específicamente se realiza en: medio tetrationato de MUller, medio 
de Milller modificado de Kauffmann adicionado con bilis o verde 
brillante. Las salmonelas producen una endotoxina que contribuye 
significativamente a la patogénesis, además, colonizan o invaden el 
intestino y entran al organismo por vla digestiva o conjuntiva!. La 
via fecal-oral es el modo de trasmisión más importante en los 
animales, siendo los jóvenes más susceptibles y una vez que se 
produce la infección quedan como portadores eliminando en forma 
intermitente la bacteria. (16, 26, 29, 31, 44, 48, 56, 67, 68, 81, 
91, 99, 112, 122, 123, 125, 132, 135, 150, 159, 184). 
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Más de 2000 diferentes serovariedades se han identificado y 
todas son potencialmente patógenas causando infecciones 
espor!dicas, asi como brotes de enfermedad frecuentemente mortal. 
Para realizar la clasificaci6n de la bacteria, se utilizan dos 
esquemas: 1.- Esquema de Bdward'a y EWinq, que se dice es de mayor 
importancia a nivel del continente americano; y, 2.- Esquema de 
Kaufraann y Wbite, el cual es de distribución mundial, pero que se 
utiliza más comúnmente en el continente europeo. (Jl, 144). 

Ambos esquemas concuerdan en lo siguiente: el género 
Salmonella se conforma de 6 subgrupos (subgéneros o subespecies), 
en base a su naturaleza antigénica, adaptación al hospedador, 
distribución geográfica y relaciones del DNA; éstos son: A) 
~ ¡, donde la mayor1a de los serotipos que tienen nombre 
pertenecen a este grupo y que se encuentran en animales y en el 
hombre; B) ~ II, donde los serotipos son solamente 
designados por su estructura antigénica y son comunes en los 
reptiles, pero raro encontrarlos en seres tiumanos; C) ~ Ill, 
del cual forma parte el grupo Arizona, el cual ha sido 
posteriormente subdividido en dos grupos, basados en estudios de 
hibridación del DNA: ilJ;ft y lll!;!, esta subdivisión se relaciona con 
diferencias en el antígeno flagelar y la rapidez de la fermentación 
de la lactosa, además es raramente encontrado en seres humanos; D) 
~ ¡y, donde los serotipos son raros y se encuentran 
frecuentemente en reptiles, son desi9nados por su fórmula 
antigénica; E) subgrupo y; y, F) ~Ja.. (31, 112, 144). 

El análisis antigénico de salmonella, por conveniencia, se 
realiza en seroqrupos dependiendo del contenido de los antigenos 
somáticos y existen serogrupos que van de la A a la z. Dicho 
análisis se basa en lo siguiente: l..- El ant1qeno somático 11 0 11 , 

denominado por numeras arábigos; la clasificación del grupo se basa 
en varios de estos ant1genos. 2. - Los ant1genos flagelares "H", se 
encuentran divididos en 2 fases: fase 1, designada por letras 
minUsculas del alfabeto más o menos especifico para la bacteria; 
fase 2, designado por números ará:bigos, es menos especifico. l.- Un 
tercer tipo de antigeno conocido como "Vi 11 o capsular, está 
presente. (31, 112). 
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En base a ·características bioquímicas, las salmonelas se han 
agrupado en tres especies: 

1.- Sa1mone1la choleraesuls. 
2.- Salmonella enteritidis. 
3,- Salmonella typhi. 

Todas las demás salmonelas son serotipos de Salmonella 
enteritidis, como Salmonella enteritidis ser. arizonae y Salmonella 
enteritidls ser. typhimurium. A excepción de Salmonella gallinarum 
y Salmonella pullorum, las cuales se consideran cepas aberrantes 
por lo que deben denominarse como salmonella enteritidis bioser. 
gallinarum y Salmonella enteritidis bioser. pullorum. Sin embargo 
Salmonella typhi, no se tomará en cuenta, en este trabajo por 
considerarse sólo de importancia en seres humanos. (31, 144). 

Las características diferenciales entre las especies y los 
serotipos de Salmonella se localizan en el CUADRO I 27. 

Salmone11a choleraesuis: 

sinonimia: Bacterium suipestifer, Bacterlum cholerae-suis, Bacillus 
cholerae-suis. (29, 56, 91). 

su fórmula antigénica es: 6 7: e : 1. s. En donde §...........1 es el 
antígeno som5tico; & pertenece a la fase 1 del antígeno flagelar; 
y, .L___2. pertenece a la fase 2 de dicho ant!geno. (29, 91, 112, 
144). 

Pertenece al serogrupo c 1• Es una salmonella adaptada al 
cerdo. Causa la "Salmonelosis11 o 11Paratit"oidea" en cerdos de todas 
las edades, aunque es com11n en animales de engorda durante el 
crecimiento. El estrés es un factor predisponente importante. Puede 
presentarse la salmonella choleraesuis como invasor secundario en 
la "Fiebre porcina clásica" o asociado con Fusobacterlum y 
Bacteroides produciendo enteritis necr6tica. (19, 29, 31, 67, 68, 
81, 91, 112, 123, 150, 153, 184). 

se presenta en dos formas: aeptic6mica y enteritis aquda. La 
aeptic6mica, afecta lechones hasta de 4 meses de edad, los animales 
presentan postración, fiebre alta y muerte. La enteritis aquda, se 
presenta casi siempre en animales adultos con diarrea liquida 
intensa, en ocasiones disenteria, ocasionalmente tenesmo; algunas 
veces polidipsia, aceleración del pulso, respiraciones rápidas y 
superficiales, áreas moradas en orejas, ancas y abdomen; emaciación 
grave, signos nerviosos y finalmente mueren. Los cerdos en 
crecimiento pueden tener constricción rectal como secuela. Las 
hembras pref\adas abortan. (19, 68, 81, 123, 150, 153). 
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piaqn6stico: cuadro cllnico y lesiones. La identificación completa 
de la bacteria requiere cultivo (de muestras fecales cuando la 
enfermedad está en estado agudo y raspados rectales), 
caracter1sticas bioqu1micas y serotipificaci6n (aglutinación). (16, 
56, 68, 81, 112, 135, 150). 

~ ~: Zoon6tica, laS infecciones y epidemias son por medio 
de carne, alimento y agua contaminados con excremento de roedores, 
manipuleo de comida infectada y equipo o utensilios de trabajo 
contaminados. Casos esporádicos suceden por contacto directo con un 
animal infectado o con una persona. Las moscas pueden propagar el 
microorganismo y cursar uno de dos tipos de padecimientos: 1) 
gastroenteritis; y, 2) septicemia. Como signos generales hay 
malestar, fiebre, náuseas, vómito, cefalea, distensión, cólicos, 
estren.imiento o diarrea grave, exantema cutáneo 11 manchas rosadas" 
y bradicardia. (19, 31, 56, Bl, 112, 122, 135, 150, 159, 184). 

Salmonella enteritldis: 

sinonimia: Bacterium enteritidis, Bacillus enteritidis. (29, 56, 
91). 

su fórmula antigénica es: l. 9. 12• g. m:. En donde~ 
forman el ant!geno somático; g_,__m pertenecen a la fase 1 del 
ant1geno flagelar y no existe fase 2 de dicho ant1geno. (29, 91, 
112, 144). 

Pertenece al serogrupo D1 • se encuentra ocasionalmente en 
pollos, pavos, cerdos, bovinos, equinos, otras aves y otros 
animales. En forma experimental se ha visto que afecta terneros 
provocándoles diarrea amarilla, fiebre, deshidrataci6n, tos 
frecuente y secreción nasal mucopurulenta. Se ha encontrado en 
diarreas de potro·s Pura Sangre Inglés asociado a pésimas medidas de 
higiene en los alojamientos. (19, 29, 31, 48, 56, 67, 91, 99, 112, 
123, 153). 

piagn6stioo: La identificación completa requiere cultivo, 
caracter1sticas bioqu1micas y serolog1a (aglutinaci6n). (56, 112). 

llAlll§ ~: zoon6tica, ya que puede producir tifoidea, 
gastroenteritis y/o septicemia. (31, 56, 135). 
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CUl\!l!!O # 27 

PRIHCIPALBS CIJUICTBRISTICAS BIOQUIMICAS DIPBREHCIALBS BHTRB 
BSPBCIBS y LOS SBROTIPOS DBL GBJIBRO Salaonella 

Bapecies y ••rotipos 
característica 

1 2 3 4 5 6 7 

Motilidad. + + + - - + + 

H,s. + V + + + - + 
Fermentación de: 

a) Arabinosa. 
b) Trehalosa. 
e) Inositol. 
d) Oulcitol. 
e) Maltosa. 
f) Xylosa. 

Interpretación: 

+ - + + + + + 
+ - + + + + + 
- - - - - - + - - + + - + NE 
+ + + + (-) NE + 
+ + + + + - + 

1 Sal11JOnella enteritidis ser. arizonae. 
:z SalJJJOnella choleraesuis. • 
3 Salmonella enteritidis. • 

B 

+ 

+ 

-
+ --
+ 
V 

LAS 

9 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

NE 
+ 
+ 

4 Salmonella enteritídis bioaar. gallinarum. 
5 Salmonella enterítidis bioaer. pullorum. 
6 Salmonella enteritidis ser. paratyphi A. 
7 Salmonella enteritidis ser. 

schootmuelleri. 
B Salmonella typhi. • 
9 Salmonella enteritídis ser. typhimurium. 
• especies verdaderas. 

+ reacción positiva. 
- reacción negativa. 
V reacción variable. 

(-) reacción negativa (la mayorla de 
las cepas). 

NE no encontrado. 

Fuente: (29, 44, 56, 67, 91, 137, 150). 
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Salmonella enteritidis bioser. gallinarum: 

Sinonimia: Bacillus gallinarum, Salmonella gallinarum-pull.orum. 
(29, 91). 

su fórmula antigénica es: l. 9. 12: - : -. En donde~ 
forman el antigeno somático y =-1-= indican que no posee antigenos 
flagelares. (29, 91, 112, 144). 

Pertenece al serogrupo o1• Además, es ornitina decarboxilasa 
negativo. Afecta principalmente aves adultas y ocasionalmente 
pollos y pavos causando la "Tifoidea aviar". La enfermedad puede 
presentarse en dos formas: f'orma sobreaquda y forma crónica. La 
:terma sobreaguda, presenta signos de inapetencia, sed intensa, 
tristeza, abatimiento, somnolencia, erizamiento de plumas, diarrea 
verdosa, anemia y muerte; mientras que en la forma crónica, la cual 
es poco característica presentan signos de cresta pálida, 
enflaquecimiento, diarrea amarillenta y finalmente ocurre la 
muerte. (16, 29, 31, 44, 56, 67, 68, 112, 132, 137, 153). 

Diagnóstico: Por signos cl!nicos y lesiones representativas; aunque 
la identificación completa requiere aislamiento, cultivo, 
caracter1sticas bioqu1micas y serolog1a (aglutinación). (16, 56, 
67' 68' 137' 153). 

Salmonella enteritidis bioser. pullorum: 

sinonimia: Bacterium pullorum, Salmonella gallinarum-pullorum. (29, 
91). 

su fórmula antigénica es; 9. 12: - ; -. En donde ~ forman 
el antígeno somático y ~, indican que no posee ant!genos 
flagelares. (112, 144). 

Pertenece al serogrupo o 1 • Además, es ornitina decarboxilasa 
positivo. Afecta a los pollos, pavos y ocasionalmenta a otras aves, 
causándoles la "Diarrea blanca bacilar", en la cual se presentan 
los siguientes signos: los animales afectados se agrupan en torno 
a una fuente de calor, no comen, parecen somnolientos, muestran 
manchas fecales blancuzcas en torno al ano. Los supervivientes con 
frecuencia se convierten en portadores asintomáticos con infección 
localizada en el ovario. Algunos de los huevos puestos por tales 
hembras incuban y producen una progenie infectada. La trasmisión 
puede realizarse también por contacto directo o indirecto. En 
animales adultos puede producir septicemia e infección crónica en 
otras aves. (16, 44, 56, 67, 68, 112, 132, 137, 153). 
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Diaqn6stico: Por si9nos clínicos y lesiones representativas; aunque 
la identificación completa requiere cultivo, caracteristicas 
bioqu!micas y serolog!a (aglutinación). (16, 56, 67, 68, 137, 153). 

~ p6blica: Raramente es zoon6tica al hombre. (67, 68, 150). 

Los tipos predominantes de salmonelosis en los animales se 
localizan esquemAticamente a continuación en el CUN)RO I 28. 

CUl\I)RO # 28 

TIPOS PREDOMINlUl'l'BS D! BALHOHBLOBIB EH LAS BBPBCIBS l\NIMALBS 

Bnterocolitis 
septice- Bstado 

zspeoiea Edad Aguda Subaqu- cr6ni- mia agu- de por 
da ca d& tador 

Terneros + + 
Bovina 

Adultos + + 
cacho- + + 

Canina rros 

Adultos + + 

Potros + + 
Equina 

Adultos + + + 

Felina Todos + 
Corderos + 

ovina 
Adultos + + + 

Porcina Todos + + + + + 

Interpretación: + reacción positiva. 

Fuente: (150). 
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Salmonella enteritid1s ser. arizonae: 

sinonimia: Ar1zona ar1zonae, Paracolon arizona, Arizona hinshawii, 
Paracolobactrum arizonae. (16, 29, 44, 68, 91, 132, 153). 

su fórmula antigénica es: 51; Z4, Z2J; • En donde ll 
representa al antlgeno somático y ~ son los antígenos 
flagelares. (29, 91, 112). 

No pertenece a ningún serogrupo. Causa una infección aguda o 
crónica raramente encontrada, trasmitida por el huevo de los pavos 
principalmente llamada "Arizonosis" o 11Infeoci6n del paraco1on11 en 
la cual ni los signos, ni lesiones son distintivos. Los reptiles 
capturados en el alojamiento de los pavos con frecuencia están 
infectados, por lo que se cree, sean reservorios de la infección. 
Las infecciones clínicas en otras aves y en mamíferos son raras. El 
microorganismo puede localizarse en el ovario y trasmitirse al 
huevo. Pero también puede transferirse por contacto directo, 
evacuaciones, canibalismo, coprofagia, equipo y personal. La 
enfermedad se caracteriza por enteritis y/o septicemia. La 
mortalidad se produce en las primeras 3 a 4 semanas de edad. Como 
signos clínicos, pueden existir muerte sG.bita o diarrea fétida 
amarillenta, escaso crecimiento. Las aves con infección crónica 
pueden presentar slntomas nerviosos, cataratas o incluso algunos 
animales desarrollan opacidad cornea! y ceguera. Ocasionalmente 
causan infección severa o mortal en polluelos, pavos, perros, gatos 
y otros animales; asimismo frecuentemente es recuperado el agente 
de serpientes y lagartos. (15, 16, 56, 67, 68, 61, 112, 132, 153). 

Diagn6stico: Aislamiento e identificación del microorganismo 
mediante cultivo bacteriol6qico, características bioqulmicas y 
serolog1a (aglutinación). (15, 16, 56, 68, 132, 153). 
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salmonella enteritidis ser. typhimurium: 

sinonimia: Salmonella aertrycka, Bacterium aertrycke, Bacterium 
typhimurium, Bacillus typhimurium. (29, 56, 91). 

Su fórmula antigénica es: l. 4. r 5 J. 12: i : l. 2. En donde .L. 
~forman parte de los·antlgenos som~ticos; i pertenece a la 
fase l del antígeno flagelar y ~ pertenecen a la fase 2 del 
antígeno flagelar. (29, 91, 112, 144). 

Pertenece al serogrupo B. Es un serotipo no adaptado hacia 
algün huésped en especial, por lo que puede trasmitirse entre los 
diferentes animales. Predispone a la enfermedad cualquier condici6n 
de estrés. Afecta ovinos, caprinos, bovinos, equinos y cerdos; en 
aves es subcl1nica pudiendo localizarse en el ovario y trasmitirse 
al huevo. Puede afectar también perros y gatos, ya que en estos 
ültimos la enfermedad es poco coman pero puede cursar con 
gastroenteritis y/o septicemia. (16, 19, 29, 48, 56, 67, 68, 81, 
91, 112, 125, 135, 150, 153, 159). 

En ovinos se presenta durante los primeros dlas después de 
arribar los animales a los corrales de engorda, es de tipo entérico 
y septicémico pudiendo presentarse aborto y meningitis. Los 
animales desarrollan diarrea amarillo verdosa, mucoide con olor 
fétido y ocasionalmente hemorrágica. En bovinos afecta de forma 
aquda y forma subaguda; en la forma aguda hay depresión con diarrea 
profusa, fétida y acuosa; puede contener estrías de sangre, fibrina 
y moco. La forma subaguda, sobreviven a la forma aguda 
convirtiendose en portadores sanos. Los cerdos presentan 
enterocolitis con diarrea. (19, 31, 54, 56, 68, 125, 150, 153, 
159). 

Diagnóstico: Historia clínica, signos clínicos y lesiones. La 
identificación completa requiere cultivo, caracterlsticas 
bioqulmicas y serotipificación (aglutinación). (16, 19, 56, 67, 68, 
81, 125, 150, 153). 

salud pública: Zoon6tica ya que produce "Gastroenteritis" con 
signos semejantes a la Salmonella choleraesuis, además de diarrea 
profusa que en raras ocasiones tiene sangre. Se diagnostica por 
coprocultivo, pruebas bioqulrnicas y serologia (aglutinaci6n). (31, 
56, 67, 81, 135, 150). 
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Serpulina: 

Pertenece al orden Spirochaetales y éste género se diferenc1a 
de las otras espiroquetas de acuerdo a estudios genéticos. (95, 
155, 156, 157). 

Desde el punto de vista morfol6gico, son células helicoidales 
con enrrollamiento flojo y regular. Móviles, Gram negativo. Es 
débilmente fermentativo, ya que produce acetato, butlrato, H2 y co2 de glucosa. No reduce nitratos. Se observa en microscopio de 
contraste de fases. Dependiendo de la especie puede ser '3-
hemol1 tico. Crece anaer6bicamente sobre medios como tripticasa 
soya, medio l1quido de infusión cerebro corazón adicionado con 10% 
de suero fetal bovino o de conejo y también sobre medios selectivos 
a base de contenido intestinal al cual se le agrega espectinomicina 
o puede combinarse con colistina, vancomicina, rifampicina o 
espiramicina. Se ha aislado del contenido intestinal de los cerdos 
y de otros mam1feros. La especie tipo es enteropat6gena para el 
cerdo y es la siguiente: 

1.- Serpullna hyodysenteriae. 
(95, 155, 156, 157). 

serpulina hyodysenteriae: 

sinonimia: Treponema hyodysenteriae, Serpula hyodysenteriae. (95, 
155, 156, 157). 

Muestra fuerte ~-hem6lisis, produce indol. Aunque se considera 
anaeróbico, requiere concentraciones de 1% de oxigeno, ademAs de 
necesitar la adición de colesterol para un buen crecimiento. Puede 
crecer también sobre agar sangre con 5% de sangre de bovino. Al 
parecer presenta algunos factores de virulencia como es el caso de 
hemolisinas y una endotoxina o lipopolisacárido. Posee reacciones 
antigénicas cruzadas con Serpulina innocens, la cual es idéntica 
morfol69icamente pero es apatógena y presenta débil U-hem6lisis, 
además de que se encuentra en cerdos y perros. La Serpulina 
hyodysenteriae presenta a seroqrupos. causa la "Disentería porcina" 
la cual es una enfermedad caracterizada por una grave diarrea 
mucohemorrágica en cerdos en etapa de crecimiento, por lo que éste 
disminuye, lo mismo que la eficiencia alimenticia. Pueden 
enfermarse animales adultos y lechones. o desencadenarse por 
factores de estrés y propagarse por contacto directo. Se trasmite 
por la ingestión de excremento de animales portadores o con 
infección cllnica. Se presenta de forma aguda o ar6nica. (16, 19, 
29, 68, 91, 95, 112, 150, 153, 155). 
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La valoración clínica incluye consistencia de excremento, 
apariencia general del animal y cambios en la velocidad de 
crecimiento. El signo más importante es la sangre fecal. En la 
f'orma aguda se presentan signos con diarrea de heces suaves 
amarillas y grises, mucoides o sanguinolentas de olor desagradable 
y muerto. En la torma cr6nica hay diarrea persistente o 
intermitente, heces fluidas con moco y generalmente sin sangre. 
Puede actuar junto can Fusobacterium necrophorum o Bacteroides spp. 
(16, 19, 68, 123, 150, 153, 155). 

Diagnóstico: Muestras fecales obtenidas con hisopos rectales para 
cultivo y aislamiento, frotis fecal y de sangre te~idos con Giemsa 
para observárse en el microscopio de contraste de fases y serología 
(anticuerpos fluorescentes, microaglutinaci6n y ELISA). (16, 19, 
68, 112, l.53, 155). 

Staphylococcus: 

Pertenece a la familia Micrococcaceae. (29, 68, 112, 154). 

Son cocos agrupados en racimos de uvas y forman pares o 
cadenas cortas. Gram positivos, inmóviles, no esporulados. Aerobios 
y anaerobios facultativas, generalmente catalasa positivo. Muchas 
cepas crecen con la adición de un 10% de cloruro de sodio. Poseen 
metabolismo respiratorio y fermentativo, pueden producir pigmentos. 
Presenta enzimas extracelulares y toxinas. Puede cultivarse en agar 
sangre adicionando 5% de sangre desfibrinada de ovino, conejo, 
equino o bovino. También puede utilizarse tripticasa soya agar, 
infusión cerebro corazón, pero espec!ficamente manito! sal agar, 
agar 110 y medio de Baird Parker. (5, 16, 26, 29, 31, 44, 56, 57, 
68, 76, 77, 81, 122, 123, 135, J.50, 154, 159, 179). 

Los Staphylococcus viven principalmente como comensales de 
piel, glándulas cutáneas y membranas mucosas de los animales de 
sangre caliente. Algunos organismos pueden encontrarse en carne, 
leche, queso y algunas ocasiones en tierra, polvo, aire y agua. 
Ciertas especies son patógenas oportunistas del hombre y los 
animales. Bergey's, en su 9a. edición, menciona que el género se ha 
subdividido en un mínimo de 4 especies agrupadas en base a 
caracter!sticas genéticas y fenotípicas: 1) grupo de staphylococcus 
epidermidis; 2) grupo de Staphylococcus saprophyticus; 3) grupo de 
staphylococcus simulans; y, 4) grupo de Staphylococcus sciuri. sin 
embargo el Staphylococcus aureus y el staphylococcus hyicus no se 
acomodan fácilmente en estos grupos, por lo que pueden formar parte 
de otro(s) grupo(s). Todas las especies son distintas. (16, 29, 31, 
44, 56, 81, 112, 122, 123, 125, 135, 150, 153, 154, 159). 
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Las especies que se han tomado en consideración, como 
importantes en este trabajo, son: 

1.- staphylococcus aureus. 
2.- staphylococcus aureus subsp. anaerobius. 
3.- staphylococcus epidermidis. 
4.- staphylococcus falis. · 
s.- staphylococcus hyicus. 
6.- Staphylococcus 1ntermedius. 
?~- Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans. 
(16, 29, 44, 57, 68, 7?, 123, 150, 154). 

Las principales diferencias entre algunas de ellas se 
localizan en el CUADRO t 29. 

CUADRO ti 29 

PRUEBAS BIOQUIMICAS DE IDENTIFICACION ENTRE LAS PRIH~ 
ESPECIES DEL GENERO Staphylococcus 

caracte- s. s. aureus s. s. s. 
ristica aureus subsp. epidermidis hy1cus int 

ana.rerobius 

He1116li- + + (-) - (+) 
sis ~. 

cata lasa + - + + + 

Coagula- + + - V + 
sa. 

Gelatina- + + - + + 
sa. 

Fermenta-
ci6n de: 
Maltosa + + (+) (+) V 
Manitol + - - (-) V 

Interpretación: + reacción positiva. 
(+) reacción generalmente positiva. 
- reacción negativa. 

(-) reacción generalmente negativa. 
V reacción variable. 

Fuente: (16, 29, 31, 44, 57, 68, 77, 112, 123, 150, 154). 

150 



Staphylococcus aureus: 

Sinonimia; staphylococaus pyogenes aureus, Staphylococcus pyogenes 
albus, staphyloaoaaus albus, staphyloaocaus pyogenes citreus, 
Micrococcus aureus, Micrococcus pyogenes, Micrococcus ci treus, 
Micrococcus albus, Micrococcus pyogenes var. albus, Staphylococcus 
citreus. (29, 44, 56). 

Algunas cepas poseen cápsula o pseudocápsula por lo que 
aumentan su virulencia: además, el microorganismo se encuentra como 
comensal, principalmente del tracto respiratorio superior y del 
tracto digestivo. Produce diversas sustancias importantes que 
pueden clasificarse como tóxicas, pero los datos indican que 
algunas de las enzimas aumentan la virulencia; otras, incrementan 
el poder invasivo del organismo y posiblemente protegen a éste de 
los mecanismos de defensa corporales. Estas sustancias son: 

a) Leucocidina. 
b) Enterotoxinas, un mínimo de 5 diferentes grupos serológicos se 
han identificado y son designados como: SEA, SEB, SEC, SEO, SEE. El 
SEC, subdividido en tres: SEC, , SEC2 y SEC3 • 
e) Prote1na A. 
d) Hialuronidasa. 
e) Estafilocinasa. 
f) coagulasa. 
g) Penicilinasa. 
h) Otras enzimas: colagenasa, fosfatasa ácida y alcalina, proteasa, 
nucleasa, lipasa, NOasa. 
i) Toxina exfoliativa A y B, implicadas en el "Síndrome de la piel 
escaldada o Enfermedad de Ritter 11 en seres humanos. 
j) Hemolisinas, un mínimo de 4 diferentes: a, ~, lr &. Casi todas 
las cepas producen una o todas. La ~-hemolisina se produce más 
frecuentemente por cepas de origen animal. (5, 16, 19, 29, 31, 44, 
56, 68, 81, 112, 122, 125, 135, 150, 154, 159). 

En forma natural se aislan de una gran variedad de procesos 
infecciosos cr6nicos o recurrentes. Son patógenos potenciales. En 
animales es parásito de bovinos, cerdos, pollos, equinos, caninos, 
felinos y liebres. El mecanismo de trasmisión en la mayoría de las 
enfermedades es por contacto directo o fomites. (29, 31, 56, 68, 
81, 122, 150, 154, 159). 

En animales causa un número considerable de enfermedades, como 
las señaladas en el CUADRO # 30. 
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CUADRO # 30 

BNPERKEDADES CAUSADAS POR BL Staphylococcus aureus 

Enfermedad Espacie Signos clínicos generales 
ateotada 

nHaetitis" Vacas. La f:Q&:IDª agyda, principia en la 
lactación presentándose, leche 
purulenta con coágulos gruesos, 
fibrosis extensa y pérdida de la 
función. 
La ¡g~ma §gbreagug~, se presenta 
después del parto y hay signos 
como fiebre, taquicardia, 
anorexia, depresión profunda, en 
la parte afectada induración lenta 
y atrofia. 

ºMastitis" cabras Alcanzan los tejidos glandulares 
por vía ascendente a través del 
conducto del pezón desde el medio 
ambiente. Disminuye sübitamente la 
producción. La secreción es de 
olor fétido y piel azulada. 

''Mastitisº Ovejas Es similar a la forma sobreaguda 
de las vacas. 

11Mastitis11 Cerdas IÍ92 crónica, con nódulos fibrosos 
en la glAndula y derrame de pus 
acuoso que contiene gránulos a 
través de fistulas. 

Fuente: (5, 16, 19, 31, 43, 56, 68, 112, 125, 148, 149, 150, 153, 
159). 
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CUADRO # 30 

Blll'lllUIBl>1'J>llB CJIU8ADAB POR llL staphylococcus 11ureus 

llDf •ra•dad llapecle signos olinico• generales 
a rectada 

"Pieaia" corderos Manlf iestan signos de artritis o 
de meningitis, si es localizada hay 

2 a 4 supuraci6n cutánea. Trasmitida por 
semanas de garrapatas Ixodes ricinus, lo que 

edad da como resultado una septicemia. 
Se asocian enfermedades como 
"Enterotoxemia","Mal del Brinco" o 
"Disenteria". 

"Pioderma" Perros Ataca pliegues cutáneos de la 
y reqi6n génito caudal. Puede 

cara 

afectarse el exterior del ojo o 
producir infecciones de v!as 
urinarias. 

"Pioderaa11 o Caballos Inicia en el mun6n del cord6n 
"Botrioaf.co- esperm4tico posterior a la 

si•"· castraci6n donde aparece pus y 
después éste, puede generalizarse. 

"Sinovitis Aves origina cojera, tumefacción de la 
purulenta" pata y espondilitis. 

Fuente: (5, 16, 19, 31, 56, 68, 112, 125, 150, l.53, 159). 

Adem6s pueden existir infecciones supurativas en heridas y 
septicemias en todos los animales; abscesos subcutáneos, impétigo, 
dermatitis ulcerativa en ovinos; fetos abortados en bovinos; 
afecciones de potros recién nacidos, endometritis equina y 
celulitis en caballos; y, artritis e infecciones urinarias en 
pavos. (16, 19, 31, 56, 68, 150, 153, 159). 

piagn61tiaa: Muestras de exudado purulento en hisopos; asimismo 
muestras de tejido afectada, de leche, de sangre. Aislamiento y 
cultivo, frotis y faqotipificaci6n (bacteri6faqo). (16, 19, 56, 68, 
73, 81, 112, 123, 125, 149). 
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J!AlJg\ püblica: Es un agente infeccioso que se ve involucrado en un 
amplio rango de afecciones supura ti vas, por ser un pat6geno 
secundario u oportunista, éstas pueden ser: 

a) "Intoxicaci6n alimentaria", debido a las enterotoxinas, ya que 
favorecen su desarrollo los flanes, leche cruda, cremas, helados, 
pescado, queso. Produce náuseas, diarrea, contracciones 
abdominales, vómito, postraci6n aguda y se diagnostica por 
aislamiento, prueba de coagulasa, detección de enterotoxinas y 
serolog!a (prueba de precipitina en agar gel y ELISA). 

b) "Dermatitis qeneralizada11 o "Enteraedad de Ritter", que se 
inicia con eritema intenso y doloroso localizado al principio en 
cara y tronco, después en extremidades. La epidermis se despega 
dejando expuesta la superficie dérmica. Enseguida hay descamaci6n 
por varios dias y posteriormente existe reproducción tisular· sin 
cicatrización. 

e) 11:rnteooiones de la piel", en personas en las que los mecanismos 
de defensa locales y generales se encuentran bajos o cuando existen 
enfermedades debilitantes como en los casos de: c~ncer, diabetes, 
cirrosis hepática. También durante los afias de pubertad como en los 
casos de acné o foliculitis y se diagnostica por frotis y 
aislamiento. (29, 31, 44, 56, 81, 112, 150, 154, 159). 

Asimismo, se involucra en otras infecciones no menos 
importantes como: furunculosis, impétigo, neumon!a, mastitis, 
osteomielitis, meningitis, endocarditis, bacteremia, abscesos, 
enterocolitis, infección urogenital, sinusitis, tonsilitis, 
faringitis, conjuntivitis, queratitis y s!ndrome del shock t6xico. 
(29, 31, 56, 135, 154). 

Staphylococcus aureus subsp. anaerobius: 

Sinopimia: Hicrococcus pyogenes ovis. (57). 

No produce enterotoxinas y prote!na A. No es susceptible a 
fagos. No crece en medios sólidos aer6bicamente. Puede ser 
microaerof!lico. Es patógeno para ovinos, a los cuales les causa la 
"Bnfermedad de loa abaceaoa", el cual es un padecimiento 
sintomáticamente similar a la linfadenitis caseosa. Puede afectar 
experimentalmente a cabras. (57). 
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staphylococcus epidel'1JJidis: 

Sinonimia: staphylococcus epidermidis albus, Hicrococcus 
epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Hlcrococcus hyicus, 
Micrococcus violagabriellae, Staphylococcus epidermidis subsp. 
violagabriellae, staphylococcus albus, Albacoccus epidermidis. (29, 
44, 68, 81, 135, 154). 

Posee 4 biotipos y sintetiza algunos productos, como son: 
hemolisinas, proteasas, lipasas, fosfolipasas, estereasas, 
deoxirribonucleasas y hialuronidasa en débil cantidad. ( 19, 29, 56, 
68, 81, 123, 125, 153, 154, 159). 

El staphylococcus epidermidis puede provocar "Pioderma. y 
abscesos" en caballos, ganado vacuno y perros. El área afectada al 
principio está tumefacta y muy sensible, con formación de pápulas 
vesiculares y pQstulas que pueden romperse formando placas o 
costras, pudiendo presentarse en casos graves anemia y adenitis 
regional. Puede también estar involucrada en "Kaatitis" en bovinos, 
ovinos y otros animales, es menos severa que la producida por 
staphylococcus aureus ya que el organismo vive en la ubre. (19, 31, 
43, 68, 125, 150, 154, 159). 

Diaqn6stico: Frotis de abscesos o exudados, cultivo y muestras de 
leche para examen bacteriológico. (16, 68, 81). 

llAlY!! ~: Es un agente infeccioso que se encuentra presente en 
pacientes inmunodeprirnidos donde puede ser un patógeno oportunista. 
Asimismo puede ser responsable de infecciones post-operatorias en 
pacientes con cirug!a cardiaca, endocarditis bacteriana; 
peritonitis en pacientes que reciben di4lisis peritoneal 
continuamente; infecciones del tracto urinario, endoftalmitis, 
otitis media y una variedad de infecciones en heridas. Además puede 
localizarse cuando se utilizan instrumentos ortopédicos o catéteres 
intravasculares. (29, 56, 68, 81, 135, 154, 159). 

staphylococcus felis: 

No es hemolítico, es coagulasa negativo, no produce ácido de 
maltosa, pero si de manito! y no produce hialuronidasa. Es 
fenotípicamente similar a las cepas de staphylococcus slmulans (el 
cual se considera no patógeno), s6lo que éste Qltimo resiste la 
bacitracina y el staphylocoacus felis, no. (76). 

Se ha aislado de muestras clínicas de los gatos. Las lesiones 
incluyen otitis externa, cistitis, abscesos, heridas y otras 
infecciones cutáneas. (31, 76). 
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Staphylococcus hyicus: 

ainopi•ia: Hicrococcus hyicus, Staphyloaoccus hyos, Staphylocoaaus 
epidermidis byotype 2, Stap/¡ylococcus hyícus subsp. hyícus. (29, 
31, 68, 153, 154, 159). 

No produce hemolisinas. Causa la "lpidermitis exudativa0 o 
1•X•p6t.i90 conta9ioso" en cerdos, la cual es una dermatitis 
generalizada no pruriginosa de los lechones que puede afectar a 
todo el cuerpo y se caracteriza por secreción sebácea excesiva, 
exudación y exfoliación. Se trasmite por contacto a cerdos 
susceptibles ya que penetra por heridas. Afecta cerdos lactantes, 
encontr6.ndose en estos de tipo agudo, diseminándose a todo el 
cuerpo. En cerdos de 6 a 10 semanas de edad la enfermedad tiende a 
ser subaguda, siendo las lesiones de la piel restringidas y con 
exudación menos copiosa. El organismo puede estar involucrado en 
poliartritis séptica. (16, 29, Jl, 68, 112, 150, 153, 154, 159, 
179). 

Entre los signos más importantes de la "J!pideraitis 
exudativa", están: apat1a, deslustre de la piel y la capa de pelo, 
trastornos semejantes a la caspa, el animal se encuentra deprimido 
negándose a comer, otitis externa purulenta, conjuntivitis 
catarral, en la piel se desarrollan vesiculas que se hinchan e 
infectan, el cuerpo se cubre rápidamente de un exudado h11medo, 
grasiento de sebo y suero, que se vuelve costroso y produce mal 
olor.. Se forman vesículas y ülceras en el disco nasal y en la 
lengua, pueden afectarse patas por infecciones coronarias y del 
tal6n pudiendo desprenderse el casco. En algunos animales la muerte 
ocurre al cabo de Ja 5 d1as. (68, 153). 

ocasionalmente puede aislarse de piel, fosas nasales, oldo 
externo de cerdos enfermos y sanos; en infecciones oportunistas de 
gatos, perros, aves, vacas y caballos; ocasionalmente involucrado 
en mastitis en vacas. (l.6, 31, 68, 150, 154, 159, 179). 

piaqn6stioo: Cultivo y serolo91a (fagotipificaci6n). (68, 112, 
179). 

staphylococcus intermedíus: 

No posee prote1na A. Es un habitante normal de la nasofaringe 
y de la piel de perros, mapaches, zorros y visones. Se ha 
recuperado frecuentemente de otros animales, en los cuales su 
siqnificado no es claro, estos incluyen qatos, bovinos, equinos y 
cerdos. (31, 77, 112, 150, 154). 

Causa una gran variedad de infecciones en perros que incluyen: 
pioderma, otitis externa, mastitis, infecciones de ojos y del 
tracto urinario, foliculitis y furunculosis. También causa mastitis 
en vacas. (16, 31, 77, 150, 154). 
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Staphylococcus schleireri subap. coagulans: 

Es 13-hemol1tic::o, coaqulasa positivo, ácido de maltosa negativo 
y ácido de manitol variable. Mantiene una relación fenot1picamente 
similar al Staphylococcus intermedius y se relaciona genéticamente 
al Staphylococcus schleiferi (el cual se ha aislado de muestras 
cl1nicas en seres humanos). (77). 

El microorganismo ha sido recuperado del meato auditivo 
externo de perros que sufren de otitis externa. (77). 

Streptacoccus: 

Pertenece a la familia Streptococcaceae. (29, 112, 154). 

Son cocos en pares o cadenas, generalmente inmóviles, Gram 
positivos, no esporulados, se consideran anaerobios facultativos o 
microaerof1licos, catalasa negativo y oxidasa negativo. Metabolismo 
fermentativo con la producción de ácido láctico pero no de qas. La 
mayor1a de las especies no son pigmentadas. su crecimiento se 
enriquece con la adición de san9re al 5\, suero o glucosa, 
inclusive extracto de carne fresca. Tiene un buen crecimiento sobre 
agar sangre, infusi6n cerebro corazón; utilizando agentes 
selectivos como cristal violeta, acetato de talio en compa~ia de 
qentamicina, neomicina y polimixina. (16, 26, 29, 31, 44, 56, 68, 
78, 81, 112, 122, 123, 135, 154). 

Los Streptococcus pueden producir ciertos metabolitos, tales 
como: 

a) Hemolisinas: a, ~ y y. 
b) Hialuronidasa. 
e) Prote1na M. 
d) Estreptocinasa A y B (fibrinolisinas). 
e) Estreptodornasa A, B, C y o. 
f) Leucotoxinas. 
q) NADasa. 
h) Complejo mucopéptido de pared celular. 
i) Proteinasa. 
j) Toxina eritr6c¡ena, produce prurito en "Fiebre escarlatina". (16, 
29, 31, 56, 68, 8J., 112, 122, 135, 150, 154, 159). 
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La seroloq!a es muy importante en la clasificaci6n e 
identificación de los Streptoccoccus. Se basa en el esquema de 
Rebeca Lancefield, quien por los allos Jo' s di vidi6 a la bacteria en 
20 grupos que se designan de la A-H y de la K-V, basados en pruebas 
de precipitaci6n de antigenos de pared celular denominados 
carbohidratos "C"; este sistema se utiliza para distinguir 
estreptococos patógenos ~-hemol!ticos de infecciones animales y 
humanas. Recientemente Bergey's conforma otra divisi6n de qrupos de 
acuerdo a caracter1sticas de crecimiento, tipo de hem6lisis y 
actividad bioquimica, as! se tienen 7 diferentes: a) piógeno; b) 
oral; e) enterococo; d) l4ctico; e) anaer6bico; f) otros 
streptococcus; y, 9) neumococo. De tal manera para poder ilustrar 
esto, se recopilan ambas clasificaciones, estableciéndose en el 
CQADRO I 31. (16, 29, 31, 44, 56, 68, 81 1 112, 122, 131, 135, 150, 
154' 159). . 

Los estreptococos se encuentran en membranas mucosas de: 
cavidad oral, tracto respiratorio, digestivo, genitourinario y en 
la piel del hombre y de los animales (incluso insectos). También en 
alimentos, tierra, agua y plantas. como comensales y par4sitos, 
pero algunos son sapr6fitos. son importantes en un gran n"Ci.mero de 
enfermedades supura ti vas. El grupo pi6geno presenta la mayor 
patogenicidad, mientras que las otras especies se consideran 
oportunistas. Las infecciones pueden ser endógenas o ex6genas, 
estas lll timas pueden adquirirse por in ha laci6n e ingestión. Los 
aerosoles, fomites o el contacto directo son los medios mas comunes 
de diseminaci6n. Además, est4n involucrados en algunas enfermedades 
de animales, las cuales se se~alan a continuación: a) mastitis; b) 
artritis; c) infecciones respiratorias; d) infecciones cutáneas; e) 
linfadenitis; f) infecciones intestinales; y, g) otras. (16, 19, 
29, 31, 43, 56, 68, 81, 112, 122, 123, 125, 131, 135, 150, 153, 
154, 159). 
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Cl!JUll!O I 31 

l'llillCil'ALllB JIBl'llCIBB DllL G-0 Strept;ococcus 

Especia Clasitioaci6n d• clasiticac16n 
ispcrtanta LanceUald 9rupal 

1) s. agalact:1ae. Grupo B Gpo. de s. pi6qenos 

2) s. avlum. Grupo Q Gpo. de Enterococos 

3) s. bovis. Grupo o Gpo. de otros Strep. 

4) s. C4'1ÍS. Grupo G Gpo. de s. pi6genos. 

5) s. cre1110ris. Grupo N Gpo. de s. 16.ctico. 

6) s. dysgalactiae Grupo e Gpo. de s. pi6genos. 

11.11 s. 
dysgalnct1ae aap. 

" eqrJisi.Jrd.lis. Grupo e " " 
7) s. equ1 esp. 
equ1. Grupo C Gpo. de s. pi6qenos. 

7.11 s. equi 
aap. 
z:ooepidemicus. Grupo e " " " 
8) s. rasca.lis. Grupo o Gpo. de Enterococos 

9) s. raeciua. Grupo O Gpo. de Enterococos 

10) s. lact1s. Grupo H Gpo. de s. láctico. 

11) s. porcinus. Grupo E, P, u, V Gpo. de s. pi6genos. 

1:1) S. nvnnanes. Grupo A Gpo. de s. pi6genos. 

13) s. suis. Grupo R, s, RS, 'l' Gpo. de otros Strep 
o ninguno 

1') s. uber1s. Grupo E o ninqün Gpo. de otros Strep 
qrupo 

Fuente: (16, 29, 31, 56, 68, 81, as, 123, 131, 150, 154). 
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strept:ococcus agalactlae: 

sinoni•ia: streptococcus de la mammite, Streptococcus agalactiae 
contagiosas, streptococcus mastit1dls. (29, 68). 

Presenta 8 tipos serolóqicos: Ia, Ib, Ic, Ir, III, rv, R, X; 
de ellos, los antígenos capsulares son: Ia, Ib, II, III, IV y los 
antígenos protelnicos: Ic, R, X. (29, 31, 44, 56, 68, 73, 81, 122, 
154, 159). 

causa "Kastitia11 en vacas, ovejas y cabras; frecuentemente 
asociada con Staphylococcus aureus principalmente. La fuente de 
infecci6n es leche y tejidos de la ubre. Se disemina entre las 
vacas por las manos de los ordenadores, contaminación de equipo o 
succión de terneros. La leche sufre ligeras alteraciones en la 
normalidad, floculaci6n, masas filamentosas de fibrina, sangre, 
material purulento; a la palpación la ubre se encuentra dura en 
forma de masas. La leche presenta pH ácido, leucocitosis y suero 
sangulneo alcalino. (l.6, 1.9, 31 1 43, 56, 68, l.12, 123, 134, 148, 
149, 150, 153, 159). 

Esta especie se ha asociado con muerte neonatal canina e 
infecciones uterinas y del rin6n en gatos. (31J. 

Diaqn6atioo: La identificación precisa se basa en reacciones 
bioquímicas. Puede ser también, mediante aislamiento que se hace 
de: materiales infecciosos tales como exudado purulento, sangre, 
leche; frotis, cultivo, colorimetría y prueba de CAMP. (16, 1.9, 31, 
44, 68, 73, 81, 112, 134, 149, 153, 159). 

Algunas diferencias entre el Streptococcus agalactiae y otras 
especies de estreptococos involucrados en problemas de mastitis se 
localizan en el Cl!ADJ\O # 32. 
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CUADRO # 32 

PRUllDAB BUOllRIDJIS PARA ID~IFICACIOH Dll LAS 18PllCIBB DllL 
011!11!!110 streptococcus llA8 l'RllCUBllTlllll!llTB 

ll8LMIA8 Dll "llABTI'l'IB" 

caraotartstica StreptOcoccus Streptococcus Streptoco-
agalact::iae dysgaJ.act:ia.e CCUB uberis 

l) Grupo de B e 
Lancefield. 

2) Hemólisis. a,a Q 

3) CAMP. + -
4) Hidrólisis de: 
a) Esculina. - -
b) Hipurato. + -
e) Arginina. + + 

5) carbohidratos: 
a) Salicina. + -
b) Rafinosa. - -
c) Sorbitol. - ± 

Interpretación: + reacción positiva. 
± reacción positiva y negativa. 
- reacci6n negativa. 

Fuente: (44, 154). 

Streptococcus (Bnterococo) av:iWll: 

E/neq 

a 

± 

+ 
+ 
+ 

+ -
± 

Es CAMP negativo. Se considera no pat6geno y se encuentra en 
heces de pollos, ocasionalmente en el ser hum.anoª En orina de 
perros y cerdos. (29, 31, 154). 

Streptococcus bovis: 

Se localiza en el tracto digestivo de vacas, ovejas y otros 
rumiantes; heces de cerdos y alqunas veces de seres humanos. En 
fuentes tales como leche, crema o queso. ocasionalmente aislado de 
mastitis en vacas y ovejas, acidosis ruminal y esporadicamente de 
abortos en vacas. (16, 29, 31, 56 1 68, Bl, 112, 125, 153, 154, 
159). 
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Algunas diferencias entre los distintos grupos o especies de 
estreptococos se mencionan en el COADRO I 33. 

COl\!)80 # 33 

PRillCIPllLES CARACTERISTICAS DIFBRl!JICIALBS Bll'l'llB LAS BSPBCIBS 
DBt. Ol!NBRO Streptococcus 

Caracteristica: streptococcus pi69enoe 

s. pyoqenes s. 
agal .. ctiae 

I.- crecimiento: 
a) A io0c. - d 
b) A 4S0c. - -
e) En 6.5% de NaCl. - -
d) A pH de 9.6. - -
e) con 40% de bilis. - d 

II.- Hem6lisis. e o,U 
III.- Hidrólisis de: 
a) Arginina. + + 
b) Hipurato. - + 
C) Esculina. - -
TV - Anae,..ohio es<t--~ctn - -

Interpretación: - reacci6n negativa. 
d reacci6n débil. 
+ reacción positiva. 

s. 
••P• 

equi 
equi 

-----
u 

+ --
-

Fuente: (16, 29, Jl, 44, 56, 68, Bl, 122 1 123, 154, 159). 
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cizl.pso I 33 

PRINCIPALES Cl\RACTBRIBTICAS DIPER!llCIAL2S l!llTRI LAS ESPECIES 
DEL Ql!!IEllO Streotococcus 

caracteristica Grupo 4• Bnterococos 

s. s. faec:iWll 
faec:alis 

l.- crecimiento: 
a) A io•c. + + 
b) A 450c. + + 
e) En 6.5% de NaCl. + + 
d) A pH de 9.6. + + 
e) Con 40% de bilis. + + 
II. - Hern6lisis. a,P a 

III.- Hidr6lisis de: 
a) Arginina. + + 
b) Hipurato. V d 
e) Esculina. + + 
IV.- Anaerobio estricto. - -

Interpretaci6n: + reacci6n positiva. 
d reacci6n débil. 
- reacci6n negativa. 
V reacci6n variable. 

s. aViUJll 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
a 

--
+ 
-

Fuente: (16, 29, 44, 56, 68, 81., 122, 123, 1.54, 159). 
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COl\DRO # 33 

PRillIPALES CARACTBRIBTICAS DIPBRElilCillLES llDITRE Lll8 ESPECIES 
DBL GEllBRO Streptococcus 

Otros Streptococcus 
característica: 

s. s. bovia s. 
uberia equinu11 

I.- crecimiento: 
a) A io0c. + -
b) A 4s0c. - d 
e) En 6.5\ de NaCl. ± -
d) A pH de 9.6. - d 
e) Con 40t de bilis. d + 

II.- Hemólisis. a a 

III.- Hidrólisis de: 
a) Arginina. + -
b) Hipurato. + + 
c) Esculina. + ± 

IV) Anaerobio 
estricto. - -

Interpretación: + reacción positiva. 
- reacción negativa. 
d reacción débil. 

-
+ --
+ 
a 

--
+ 

-

s. 

± reacción positiva y negativa. 
NP reacción no probada. 

11uis 

---
NP 
± 

ª·~ 

+ -
+ 

-

Fuente: (16, 29, 31, 44, 56, 68, 78, 81, es, 122, 123, 154, 159). 

164 



Streptococcus canis: 

Es CAMP negativo. Agente etiológico de diferentes procesos 
purulentos en perros, tales como: heridas, endocarditis, mastitis, 
metritis, otitis externa, septicemia neonatal, pioderma e 
infecciones de los tractos respiratorio, genital y urinario. En 
gatos encontrado en casos de linfadenitis. (16, 31, 112, 123). 

Streptococcus cremoris: 

Siponimia: streptococcus hollandicus, streptococcus lactis. (29). 

Las características son similares a los Streptococcus del 
grupo N. Se encuentra en leche cruda y productos de ella. También 
en ovinos y porcinos. (29, 154). 

Streptococcus dysgalactiae: 

sinonimia: streptococcus pseudoagalactiae. (29). 

Presenta una subespecie: Streptococcus dysgalactiae subsp. 
equisimilis. Tiene un m1nimo de 3 serotipos. Aislado de 11Kastitis" 
en vacas, ovejas y cabras; endocarditis, encefalitis y neumonía en 
cerdos; poliartritis en corderos. ocasionalmente aislada de sangre 
y tejidos. (16, 19, 29, 31, 56, 68, 112, 123, 134, 148, 149, 150, 
153. 154. 159). 

El microorganismo se presenta en la ubre, cavidad oral y otras 
partes del cuerpo. Se multiplica en heridas y ülceras. La mastitis 
es aquda y dolorosa, con secreci6n purulenta y de color 
amarillento. El dafio puede originar pérdida completa de la función 
y anormalidades de la leche. (19, 68). 

Diaqp6•tico: Identificación de anomalías clínicas en la leche. 
Bacterioloqia. Análisis de la leche y de cada cuarto afectado. 
Aunque la identificación correcta se basa en reacciones 
bioquímicas. (16, 31, 112, 134, 148, 149). 

streptococcus dysgalactiae auhap. equisiailis: 

Biponiaia: streptococcus equisimilis. (31). 

Es positivo para trehalosa, pero es negativo para sorbitol. 
Presenta ~-hem6lisis, A diferencia del Streptococcus dysgalectiae, 
casi todas las cepas fermentan salicina y la lactosa es variable. 
Tiene 8 serotipos. Pat6geno de humanos y raramente de animales. 
Asociado ocasionalmente con erisipela y fiebre puerperal. (29, 31, 
56, 68, 112, 154, 159). 
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Puede afectar cerdos provocándoles ºArtritis aupurativa11 en 
lechones con signos de inapetencia, rugosidad del pelambre, cojera 
y tumefacción articular. Produce tambi~n: méninqitis, septicemia, 
neumon1a, endocarditis, artritis, mastitis, endometritis y otras 
lesiones supurativas en animales. Ocasionalmente aislado de perros, 
gatos y aves. Asociado en estrangulamiento, infección de heridas, 
infecciones genitales y mastítis en caballos. (16, 31, 68, 123, 
150, 159). 

St:rept:ococcus equi sUbsp. equi: 

Sinonimia: Bacillus adenitis equi, streptococcus equl. (29, Jl). 

Sólo tiene un serotipo y una subespecie: streptococcus equi 
subsp. zooepidemicus. (29, 56, 68, 153, 154, 159). 

El Streptococcus equi causa la "Gurma" o 11Papera equina", 
enfermedad que afecta potrillos en la porción superior de las vlas 
respiratorias y nodos linfáticos que las drenan. Se trasmite por 
gotitas, contacto directo o indirecto en animales estabulados. Se 
presenta: pérdida del apetito, la mucosa nasal está normal al 
principio y después se torna seca con una descarga nasal serosa que 
se vuelve mucopurulenta; además, mucosa inflamada con formación de 
abscesos en nodos linfAticos de la re9i6n far!ngea, éstos se 
vuelven muy dolorosos por lo que hay tos intensa y disnea. Puede 
existir diseminación con abscesos generalizados. La lesión a 
órganos vitales puede provocar la muerte. una secuela es la 
"Ptlrpura hemorr6c¡ica" con edema de cabeza, tronco y patas. También 
se encuentra en infecciones genitales y de la ubre en yeguas. (16, 
19, 29, 31, 54, 56, 68, 112, 123, 150, 153, 154, 159). 

piaqp6stico: Muestras de secreción nasal o abscesos para su 
posterior aislamiento y cultivo. La identificaci6n precisa se basa 
en sus reacciones bioqu1micas. (16, 19, 31, 112, 150, 153). 

StreptococcuG equi aub•P• 2ooepidemicus: 

sinonimia: streptococcus zooepidemicus. (31). 

Es negativo para trehalosa y positivo para sorbitol. Presenta 
U-hem6lisis. A diferencia del Streptococcus equi fermenta sorbitol 
y lactosa. Tiene a serotipos definidos en 9 ant1qenos. Patógeno 
sólo de animales, provoca septicemia en vacas, cerdos, conejos. 
Frecuentemente aislado de heridas infecciosas en caballos; algunas 
veces asociado con enfermedades aviares; en fetos y en metritis de 
caballos y vacas¡ procesos neumónicos de caballos y mastitis 
bovina. Se presenta en sangre, exudados inflamatorios y lesiones de 
animales enfermos. (19, 29, 31, 54, 56, 68, 112 1 123, 149, 150, 
153. 154' 159) • 

166 



Las infecciones producidas en animales segCln la especie 
afectada se presentan de la siguiente manera: 

A) Caballos.- onfaloflebitis, bacteremia, poliartritis en 
potrillos; cervicitis, endometritis debido a una deformidad vulvar 
o lesión del parto en yeguas, pudiendo producir abortos o 
linfangitis ulcerosa. 

B) Vacas.- cervicitis, metritis y mastitis aguda y grave, en hatos 
pequefios que se ordefian manualmente y cuyo ordenador cuida a otras 
especies animales. El organismo entra por heridas de la teta o 
lesi6n del meato. Ocasionalmente hay artritis asociada. 

C) ovejas.- pleuritis fibrinosa, pericarditis y neumonía de 
corderos. 

D) cabras.- mastitis. 

E) Cardos.- artritis, 
debilidad, postración, 
encefalitis y neumonía. 

aborto y septicemia con inicio brusco, 
hematuria y disenteria. Endocarditis, 

P) Aves.- septicemia mortal. 

G) Gatos, perros y cobayos.- linfadenitis debido a abrasiones en 
la mucosa oral o tracto respiratorio superior. (16, 19, 31, 68, 
112, 150, 153, 159). 

piagn6stico: Historia clínica, muestras de materiales infecciosos, 
tales como: exudado purulento, l!quido articular, leche, órganos y 
sangre para aislamiento; en mastitis, cultivo de leche. La 
identificaci6n correcta se basa en reacciones bioquímicas. (16, 19, 
31, 112, 149, 150, 153). 

S'treptococcus (Bnterococo) faecal1s: 

sinonimia: Hicrococcus ovalls, Enterocoque, Enterococcus 
proteiformis, streptococcus glycerinaceus. (29). 

Tiene 3 subespecies: faecalis, 11quefaciens y zymogenes. Esta 
Ciltima puede presentar ~-hem6lisis. Es parte de la flora intestinal 
de todos los animales y humanos; en aves jóvenes causa infección 
trasmitida por el huevo, en aves maduras provoca endocarditis 
bacteriana. Se encuentra también en aparato genitourinario, en 
mastitis, endocarditis en ovejas y en otros animales. (16, 29, 31, 
56, 81, 112, 122, 123, 150, 153, 154, 159). 

Diaqn6stico: Aislamiento, cultivo y reacciones bioqu!micas d.el 
orqanismo causal. (16, 31, 153). 
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streptococcus (Bnterococo) faeciU111: 

Sinonimia: Streptococcus durans. (29). 

Vive en forma similar al Streptococcus (Enterococo) faecalis. 
Y ocasiona procesos patol6gicos en aves. (16, 29, 31, 112, 122, 
123. 154). 

Streptococcus lactis: 

Sinonimia: Lactococcus lactis, streptococcus del grupo N, Bacterium 
lactis. (29, 31) • 

Presenta una subespecie: streptococcus lactis subsp. 
diacetylactis. ComQn contaminante de la leche y subproductos de 
ella. Además se encuentra en heces bovinas. (29, 31, 68, 154). 

Streptococcus porcínus: 

causa abscesos en nodos linfáticos principalmente mandibulares 
y far1n9eos de los cerdos, algunas veces llamados ºAbscesos de los 
cachetea" o "Linfadenitis cervical". También se ha recuperado de un 
aborto porcino. (JJ., 131, 154). 

Streptococcus pyogenes: 

Sinonimia: Streptococcus erysípelatos, Micrococcus scarlat:inae, 
Streptococcus scarlatinae, Streptacoccus hemolyticus. (29, 44). 

Es un estreptococo natural del hombre, que ocasionaltnente 
causa algunas infecciones en animales: abscesos, diarreas y 
linfangitis en potros; artritis y raramente mastitis en bovinos, ya 
que puede infectar la ubre de la vaca y diseminar la bacteria 
mediante la leche. se diagnostica por frotis y características 
bioqu1ndcas. (19, Jl, 56, 81, 99, 112, 150, 154, 159). 

Streptococcus suis: 

Tiene 22 serotipos, en base a sus antiqenos capsulares. Puede 
ser encontrado como patógeno primario o secundario. El organismo es 
comensal de las tonsilas y se ha aislado de "Bactereaia", 
"K•nin9itit1", "Saptio-ia0 , "Keuaonla" y ttJlrtritia" en cerdos de 
todas las edades .. De "Lintadenitia cervical" en cerdos j6venes. 
Otras infecciones menos frecuentes son abscesos, endocarditis, 
encefalitis, poliserositis y peritonitis; inclusive se asocia 
también con aborto en hembras. Los cerdos afectados muestran signos 
neurol6gicos y cojera. En casos severos el animal puede morir y los 
que se recuperan desarrollan artritis cr6nica; cuando es as1, las 
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articulaciones se vuelven dolorosas, tumefactas y calientes con 
excesivo liquido articular, los cerdos quedan cojos y en ocasiones 
paralizados. La meningitis aparece sübitamente con incoordinacl6n 
e incapacidad para mantenerse en pie. Los ojos tienden a tener 
protrusi6n, con marcado nistagmo y membranas mucosas de p4rpados 
ensangrentadas. Se asocia a problemas cl!nicos de bronconeumonía. 
Recientemente se aisló de un caballo con meningitis. (16, 19, 29, 
31, 68, 71, 78, 88, 112, 123, 150, 153, 154, 159). 

Diagnóstico: Exudado purulento, liquido cefalorraquideo, cerebro y 
liquido sinovial para cultivo del agente causal. Frotis de liquido 
articular y de sangre. (16, 19, 31, 153). 

1.1.ll!A ~: Ocasionalmente produce zoonosis, en casos de 
meningitis humana, artritis, septicemia, diarrea y sordera, entre 
el personal de los mataderos y granjeros, donde la bacteria penetra 
por cortaduras y heridas produciendose la infección. (31, 150, 153, 
184). 

streptococcus uberis: 

serológicamente heterogéneo, presenta un genotipo (tipo !) , en 
base a estudios de hibridación del DNA. Se encuentra sobre cavidad 
oral y piel de las vacas; en leche cruda, gl4ndula mamaria, vagina 
y tonsilas de vacas. Puede producir 11Ha11titis" en el ganado bovino 
suelto dentro del establo, siendo una enfermedad aquda pero leve. 
Se multiplica en las camas de paja y aparece durante el periodo de 
secado por lo que hay tumefacción intensa del cuarto qlandular 
afectado y anormalidades de la leche con reacci6n sistémica 
moderada. (16, 19, 29, 31, 68, 123, 134, 148, 149, 150, 153, 154, 
181). 

piagn6stico: Bacterioloq!a, an~lisis, cultivo de la leche y 
características bioquímicas. (16, 19, 31, 134, 149). 

Williams y Collins, por otra parte consideran al: 

Streptococcus plll"auberls: 

Sinonimia: Streptococcus uberls tipo II. (182). 

Presenta Q o~ hem6lisis, no crecen en 6.St de NaCl o a pH de 
9. 6, la hidrólisis de hipurato es variable. Se encuentra en la piel 
de las vacas; en leche cruda y en tejido de la ubre. causa 
"Naatitia" en vacas. (182). 

Las caracteristicas de las especies pi6genas (importantes) se 
localizan en el Cl!Al)RO I 34. 
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CUl\DRO I U 

•RIKCIPJILBS CAllACTBRI8TICA8 DI•BRBKCIALB8 llll'l'JlB LAS •a••cIBS 
DB LOB Sl:reptococcus •IOOD08 

caracteriatica s. pyogenefl s. s. equi s. 
agalactiae Hp. dysgalac-

equi tia e 

Acido de: 
- rnulina - - - -
- Lactosa + d - + 
- Manitol V - - -
- Rafinosa - - - -
- Ribosa - + - + 
- salicina + d + -
- Sorbitol - - - ± 
- Trehalosa + + - + 

Hidr6lisis de: 
- Arginina + + + + 
- Esculina - - - -
- Hipurato - + - -
Vogues- ,·.· .. 
Proskauer - + ., .. - -
Producción de: 
- Fosfatasa 
alcalina + + + + 
- a-
galactosidasa - d - -- ~-
qlucoronidasa d d + + 
- ~-hem6lisis. + + + -
Resistencia a 
40t de bilis - d - -

Interpretación: - reacci6n negativa. 
+ reacci6n positiva. 
d reacci6n débil. 
± reacci6n positiva y negativa. 
V reacci6n variable. 

FUente: (16, 29, 31, 44, 68, 112, 123, 154, 159). 
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CUADRO /1 34 

PRIKCIPALllS CllRACTBRISTICAS DIPBRlliCIJILllS J!llTRll: 
DB LOS Streptococcus PIOOBJIOB 

caracteristioa Grupo e, s. pneumonJ.ae 
G, L. (neumococo) 

Acido de: - Inulina - d - Lactosa + + 
- Manitol - -- Raffinosa - + 
- Ribosa + -- Salicina NP NP - sorbitol - -- Trehalosa + + 

Hidrólisis de: 
- Arginina + + - Esculina - d 
- Hipurato d --
Vogues-Proskauer - -
Producción de: 
- Fosfatasa 
alcalina. + -- a-
galactosidasa. - + 
- ~-
glucoronidasa. + -
- ~-hemólisis. d -
Resistencia a 
40% de bilis. NP NP 

Interpretación: - reacción negativa. 
d reacci6n débil. 
+ reacción positiva. 

NP no probado. 

LAS llBPllCIBB 

s. porcinus 
Grupo B, P, 

o, v. 

-
(+) 
+ -
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ -
+ 

+ 

-
+ 
+ 

NP 

(+) reacción positiva la mayor!a de las cepas. 

Fuente: (16, 29, 31, 44, 68, 123, 154, 159). 
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Carter y Chengappa, mencionan a otros Streptococcus 
importantes, estos son: 

Streptococcus del qrupo G: 

Son CAMP negativo. causan 11Hastitis" en vacas y "Linfadenitis" 
en qatos. (31). 

Streptococcus del qrupo M: 

Causan varias infecciones en perros y en seres humanos. (31). 

streptococcus da1 qrupo viridans: 

Son comensales que frecuentemente se aislan de muestras 
cl!nicas. Entre sus caracter1sticas biogu1micas, están: a
hem6lisis, no solubles en bilis, no hidrolizan esculina, no crecen 
en 6.5% de NaCl y no tienen qrupo definido de Lancefield. (31). 

Taylorella: 

Es un orqanismo de afiliaci6n incierta. (12). 

Bastón, gram negativo, inmóvil, oxidasa negativo y 
generalmente catalasa positivo, no hemolítico, indol negativo, 
ureasa negativo y anaerobio facultativo. crece sobre agar chocolate 
adicionado con 10% de suero equino, aunque también puede crecer 
sobre agar sangre. La especie importante es: 

1.- Taylorella equigenitalis. 
(16, 91, 150). 

Taylorella equigenitalis: 

sinonimia: Haemophilus equigenitalis. (12, 112, 150). 

Es un parásito obliqado, de los genitales externos del 
semental. Puede sobrevivir por periodos prolongados en la vagina y 
la vulva de yequas. (16, 68, 91, 150). 
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causa la enfermedad conocida como "Het.ritis oonta9iosa 
equinaº, la cual es muy contagiosa trasmitida por contacto directo, 
v1a venérea, instrumentos, materiales contaminados y personal de la 
cuadra. Los signos son inaparentes en el macho ya que sólo habita 
en pliegues y hendiduras de la superficie mucosa del pene y del 
prepucio. En las hembras hay descarga vulvar profusa, ensuciando la 
cadera y emplastando los pelos de la cola; se presenta cervicitis, 
endotaetritis, vaginitis con copiosa producción de exudado 
mucopurulento, las yeguas casi nunca quedan preftadas, pero cuando 
si lo están, se presenta aborto. El garan6n puede permanecer como 
portador durante af'ios. (12, 16 1 31, 68, 91, 112, 123, 150). 

Diagn6stico: signos cl!nicos, cultivo y aislamiento de muestra de 
exudado y seroloq1a (aqlutinaci6n y fijaci6n de complemento). (16, 
31, 68, 112, 150). 
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IV.- CONCLOBIONBS: 

En este trabajo de tesis, se ha realizado la revisi6n de 
distintas fuentes bibliográficas con el objeto de tener una 
clasificación actualizada de las bacterias de interés veterinario. 
Tales fuentes incluyen la 9a. edición del Manual Bergey's de 
Bacterioloq1a Sistemática, libro que se considera como básico, para 
el conocimiento de los diferentes géneros bacterianos; distintos 
articules tanto de revistas nacionales (Rev. Vet. Méx. y Téc. Pee. 
Méx.), como extranjeras {principalmente, Int. J. Syst. Bact.) ¡ 
tesis de licenciatura (primordialmente, F.E.s.c. - U.N.A.M. y 
Fac. de Med. Vet. y Zoot. - U.N.A.M.). Todo esto para verificar 
nombres, nuevas ubicaciones, familias recientemente investigadas, 
descubrimiento de especies y subespecies bacterianas, as1 como 
serotipos encontrados ültimamente. 

En la Bacteriologia Veterinaria es de vital importancia, el 
tener acceso a una buena fuente de información, ya que muchos 
libros distan de tener una clasif icaci6n actualizada que reúna los 
requisitos de una buena obra de consulta. 

En virtud de esto, el conjunto de conocimientos que existe 
acerca de este material, no es reciente, de tal modo que el 
presente trabajo ha tratado de recopilar distintas fuentes 
bibliográficas con el objeto de tener acceso a las investigaci6nes 
recientes de la taxonom1a bacteriana. 

Para diagnosticar una enfermedad es muy útil conocer las 
características generales de cada microorganismo, as1 como las 
diferentes manifestaciones clinicas que involucren un problema 
infeccioso, para de este modo poder combatirlo apropiadamente, 
utilizando un tratamiento adecuado. Si bien, en este trabajo no se 
habla del tratamiento, es indispensable conocer al agente causal 
para asi orientarnos a enfrentar el problema y resolverlo. 

El médico veterinario en ejercicio de su profesión, está 
relacionado directamente con diversos cuadros clínicos que afectan 
la salud animal¡ para ello es recomendable que tenga una buena obra 
de consulta, que le ayude a reconocer los distintos agentes 
etiológicos que causan una enfermedad, para asi, poder 
diagnosticarlas y tratarlas correctamente. Por tal motivo, se ha 
elaborado este trabajo, para el beneficio de muchas personas, 
principalmente estudiantes, médicos veterinarios y técnicos 
laboratoristas. 
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APENDICEA: 



GWSARIO: 

Absceso: una lesión circunscrita llena de exudado caracterislico. 

Adenikiclua: una enzima que cataliza la digestión de A TP a Iones fosfato y monofosfato 
de adenoslna (AMP). 

Aerobio: es un microorganismo que necesita para su crecimiento y reproducción, la 
presencia de aire u oxígeno libre. Ejemplo: Moraxella. 

Agar - agar: polisacárido seco (éster del ácido sulfúrico de un galactano lineal), extracto de 
una alga japonesa (algas rojas) que se utiliza como agente solidincante en medios de cultivo 
biológicos. Se disuelve en agua hirviente y solidifica u los 38' e aproximadamente, y por lo 
general, no es licuado por las bacterias. 

Agar cbocola"': un medio bacteriológico consistente de una base nutritiva y sangre 
completa; el medio es calentado hasta romper las células sanguíneas, liberándose la 
hemoglobina. 

Agar gel, Prueba de Precipitación en: en esta prueba serolíigica tanto el antígeno como el 
anticuerpo se difunden de sitios separados en geles de agar y se fom1an bandas de 
precipitación en las regiones donde se unen el anticuerpo y el antigeno. Es posible 
determinar si dos antigeoos que reaccionan contra anticuerpos en un untisuero son idénticos 
o no, observando las bandas que se forman cuando dos antígenos se colocan en depósitos 
adyacentes cerca del depósito del antlsuero. 

Agar MacCookey: medio sólido utilizado para el crecimiento de bacterias entéricas. 

Agar nutritivo: un medio de crecimiento bacteriológico simple, que contiene extracto de 
carne, peptona, agua y agar. 

Apr sangre: agar base, al que se ha agregado sangre para su enriquecimiento con el fin 
de favorecer el cultivo de microorganismos, y/o diferenciar colonias hemoliticas. Se prefiere 
el uso de sangre de carnero al 5 ~. 

Agenle etiológico: es aquel microbio causante de alguna enfem1edad. 

Aglutinación, l'nleba de: reacción antigeno-anticuerpo en la cual un aotigeno sólido o en 
particulas fomta un conglomerado con un antígeno soluble. Ejemplo: bacterias o eritrocitos, 
por efecto de los anticuerpos. Las pruebas de aglutinación se llevan a cabo mezclando en 
portaobjetos gotas de reactivos, titulando los reactivos en tubos o en depresiones en placas 
de plástico. Ejemplo: prueba de tarjeta, rivanol y 2-mercaptoetanol. 



Aglutinación directa, Prueba de: aglulinación de eritrocitos, microorganismos u otras 
partículas directamente por anticuerpos del suero. Ejemplo: prueba de rosa de bengala, 
prueba lenta en tubo y prueba del anillo en leche. 

Aglulinllcióo lndirccla o pasiva, Prueba de: procedimiento inmunológico en el cual las 
moléculas de antígeno son adsorbidas a la superficie o llevadas a aglutinar cuando se 
combinan con anticuerpos. 

Agu~ Enfermedad: un estado infeccioso que se desarrolla rjpidamcnte, muestra signos 
clásicos y se aproxíma al clímax. 

Aislamiento: método para obtener bacterias en culti\'o puro, utilizando diferentes tipos de 
medios. 

Anaerobio: organismo que puede crecer y reproducirse en ausencia de aire u oxígeno 
atmosférico; no utili1.an oxigeno molecular en la respiracil\n. Ejemplo: Chlnmydia. 

Anaerobio facultativo: microorganismo capaz de crecer bajo condiciones aeróbicas o 
anaeróbicas; bacteria capaz de utilizar ambos tipos de metabolismo, fermentativo y 
respiratorio (oxidativo). Crece en presencia o ausencia de oxígeno. Ejemplo: Pasteurella. 

Anticuerpo: son proteiruts producidas por linfocitos B esllmulados (células pla.mtátícas); son 
las inmunoglobulinas que se forman como respuesta a la introducción en el organismo de 
una substancia Identificada como extraña. La propiedad caracterlsllca de los anticuerpos 
es que en condiciones fisiológicas pueden combinarse con la substancia inductora (antígeno). 

Antígeno: substancia que puede desencadenar una respuesta inmune detectable después de 
ser introducida en un vertebrado. Es una substancia que es capaz de ser reconocida por 
anticuerpos y linfocitos sensibili7.ados. 

Antígenos somáticos: antígenos que fonnan parte del cuerpo principal de urw célula, 
usualmente de la superiiclc celular¡ diferenciados de los antigenos flagelares y capsulares. 

Antisuero: es el suero que contiene a los anticuerpos. 

Antitoóoas: anticuerpos que circulan en la corriente sanguínea y proveen protección contra 
toxinas por neutralización de ellas. 

Artritis reumatoide: enfermedad autoinmune caracterizada por formación de complejos 
Inmunes en las articulaciones. 

Artrópodo: un amplío phylum de animales que tienen apéndices articulados y un cuerpo 
segmentado; incluye insectos tales como piojos, mosquitos y pulgas; arácnidos tales como 
garrapatas y ácaros. 



AICOli, Pn>eba lennOpreclpitioa de: se utiliza para material muy contaminado o putreíocto. 
Consiste en la demostración del polipéptido antigénico soluble, en un extracto obtenido por 
cocción del material sospechoso, se efectúa con suero precipitante anlicarbuucoso. 

B.clo o i.stóa: bacteria en forma de cilindro. 

Bacleremill: condición en la cual una bacteria viva está presente en la sangre. 

Bacteria: organismos microscópicos y unicelulares, que se multiplican por fisión binaria. 

Bacleriologia: estudio de las bacterias desde el punto de vista biológico y quimico. 

Bacleri6f'ago, (fago): un tipo de virus que ataca y se replica dentro de una bacteria. 

Bergey's, Manual de BacWriologla Sistemática de: manual oficial de bacteriologia que enlista 
los nombres y caracteristicns de las bacterias conocidas y presenta un esquema de 
clasificación para estos organismos. 

Bipolar, Tioción: es característica de especies, del género Pasteurella, en la cual se acumula 
el colorante en los polos de Ja célula mostrando una apariencia celular caracteristica. 

Caldo nutritivo: un medio de crecimlento bacteriológico común, consliluido por extracto de 
carne, peptona y agua. 

Campo obscuro, Microscopia de: esta técnica se basa en la dispersión de la luz por el 
especJmen para hacerlo visible. Es un microscopio en el cual solamente la luz ,·isible en el 
campo de visión, es reflejada desde el objetivo bajo examlnación, resultando en un objeto 
claro sobre un fondo obscuro. 

Clipnda: capa viscosa engrosada, sobre todo de carbohldratos, que rodea a la pared celular 
de muchas bacterias. La presencia de cápsula favorece su patogenicidad. 

Catalasa: enzima que descompone el peróxido de hidrógeno (H20,), liberando oxígeno libre. 

Cepa: culllm puro de bacterias formada por los descendientes de un solo aislamiento. 

Clarificación de la leche, Pmehlll de la: en esta prueba de laboratorio reaccionan leche y 
agua, junio a una larva de abeja afectada por BaciUus larvae. todo esto es para identificar 
una clarllicación dentro de un lénnino de 1 a 15 minutos, dando como positivo el resultado 
cuando eslo se logra. 

Cl&le: es aquella que se forma de ordenes aflnes y su lerminación es aL 

Coegulasa: enzima producida por estamococos patógenos, causando coagulación en el 
plasma sanguineo. 



Coco: bacteria en forma redonda o esférica de diferente tamaño y algunas veces agrupada 
en pares, grupos regulares de 4 o más, en cadenas o formas Irregulares. 

Cocobacilo: una forma de bacteria caracteri7.ada por bastones cortos. 

Colonia: crecimiento visible (macroscópico) de microorganismos en general en un medio 
sólido y derivado de la multiplicación de un solo organismo; todos son la progenie de una 
única bacteria preexistente. 

Comemalismo: es una asociación interactiva entre dos poblaciones de direrentcs especies, 
que viven juntas, en la cual una población se beneficia de la asociación, mientras que la otra 
no es afectada. 

Complemento: sistema proteínico bastante complejo, formado por enzimas y proteínas 
autoaglutinantes, que puede ser activado por diversos factores, en particular las 
interacciones antígeno-anticuerpo, y que da lugar a una gran variedad de respuestas 
biológicas como lisis de membrana celular u opsonización. 

Coolagiosa, Enfermedad: es una enfermedad infecciosa que se trasmite a individuos sanos 
o susceptibles, por medio de contacto íisico con alguien enfem101 contacto con descargas 
corporales del individuo, o contacto con objetos inanimados contaminados por el individuo. 

Contraste de fases, Mlcroa:opía de: es aquel microscopio quue hace posible ver células 
pequeñas con facilidad aún sin tinción. Un microscopio que con.i;igue realzar el contraste 
de un espeelmen alterando la fase de luz que pasa a través del especimen relativo a la fase 
de luz que pasa a través del fondo, eliminando la necesidad de teñirlo en orden a la 
inspección de microorganismos que hacen la examinación de especímenes posiblemente 
vivos. 

Crónica, Enfermedad: una Infección que se desarrolla lentamente, que tiende a durar por 
un largo tiempo y requiere una gran convalescencia. 

Cultivo: crecimiento de microorganismos bajo condiciones controladas, este crecimiento se 
da como resultado de Inoculación e Incubación en un medio de cultivo. 

Cultivo, medio de: sustancias alimenticias artificiales que se utilizan para el cultivo de las 
bacterias. 

°""8rboldlasa: enzima que libera C01 del grupo carboxllo (-COOH) de una molécula, por 
ejemplo: aminoácido. 

Dlagn6stico: método por el cual se distinguen las características usadas como una ayuda en 
la ldentilicaclóo de organismos descooocidos. 



Diseminación: esparcimiento o dispersión de microorganismos o de una enfem1edad, por 
ejemplo: la propagación de una enfermedad asociada con la difusión de patógenos. 

DNA homólogo: el grado de similaridad de secuencias básicas del DNA de diferentes 
organismos. 

Doble dilllsión, MétoOO de: técnica de reacción precipitante en la cual un aotigeno y un 
anticuerpo se difunden a partir de fuentes separadas divididas en un agar gel. 

ELISA, Prueba de, (eozyme linked immunosorbenl ll!Sllys): una técnica utilizada para 
detectar y cuantificar anticuerpos séricos específicos, basados en el señalamiento del 
complejo antígeno-anticuerpo con una substancia que puede ser eozimáticamente convertida 
a un producto fácilmente cuantificable por una enzima específica. 

Em.o6dca, Enfermedad: peculiar a cierta región. Ejemplo: una enfermedad que sucede 
regularmente en un área detemlinada. 

Encl6gena: surge de dentro del organismo. 

EodoCoxina: componente de tipo lipopolisacárido, presente en las paredes celulares de las 
bacterias gram negativas, y dotado de una toxicidad lnespecífica In vivo. 

Enfermedad: una condición de un órgano, parte, estructura o sistema corporal en el cual 
hay un funcionamiento incorrecto, debido a erectos hereditarios, infecciosos, dietéticos o 
medio ambientales; un estado fisiológicamente perjudicial de una planta o animal, como 
resultado de la infección de productos o actividades microbianas; una condición fisiológica 
que sucede cuando los microorganismos vencen Jos sistemas de defensa del hospedador. 

El*roio:aina: toxina específica para células del intestino, causando inflamación intestinal 
y producción de signos de intoxicación alimentaria. 

~ Toxina: una toxina producida por Streptococcus pyogenes que conduce a 
erupción en la piel en la fiebre escarlatina. 

F..&pecie: es un conjunto de cepas que comparten muchas propiedades en común. 

Espirilos: bacteria en forma de espiral, bastón curvado generalmente con pared celular 
riglda y con flagelos. 

l!'.tiologia; el estudio de la causa de enremiedad. 

ElllÍgem: debido a una causa externa; no surge de dentro del organismo. 



Exotoxina: el nombre designa proteínas solubles seeretadas por bacterias vivas o liberadas 
por el ciloplasma de gérmenes muertos, provistos de toxicidad especifica. En general se 
originan en microorganismos gram positivos. 

Extracelular. el medio externo de las células de un organismo. 

Estracelular, Emima: enzima excretada cu el medio externo, que puede ser aislada 
fácilmente de células vivas. DenomiDBda también exoenzima. 

Eiudado: líquido viscoso que contiene células sanguíneas )" particulas que se acumulnn en 
el sitio de una lesión o innamación. 

Factor V: es un factor de crecimiento denominado enzima nicotinanúda adcnina, 
proporcionada por los dinucleólidos -NAD- y se obtiene a partir de extracto fresco de 
levadur.i u por el crecimiento de Staphylococcus aurcus. 

Factor X: es un factor de crecimiento, conocido como protoporfirina IX o protohcmina, 
proporcionada por la hemina o por los eritrocitos, durante el calentamiento necesario para 
la preparación de agar chocolate. 

Fagotipo: procedimiento de laboratorio por el cual las bacterias son identificadas por su 
reacción con bacteriófagos conocidos. 

Familia: un grupo taxonómico; la división principal de un orden; la clasificación de grupo 
sobre un género. Representa géneros o tribus relacionados y presenta una terminación -
Fermentación: oxidación de los azucares y otros compuestos orgánicos, en la que intervienen 
las enzimas secretadas por microorganismos u otras células para degradar los sustratos en 
alcohol y anhldrido carbónico; es un proceso anaeróbico. La fermentación produce un alto 
grado de energía. 

Fibrioolisina: sustancia producida por ciertas bacterias, principalmente por los 
estreptococos hemolíticos del grupo A, que es capaz de licuar el plasma sanguíneo coagulado 
o los coágulos de fibrina; disuelve o destruye la fibrina. También denominada 
estreptoqulnasa. 

Fiebre l1!Ulllilica: una complicación de una enfermedad de~. ID'.!!Jru!il en el cual, el daño 
a las válvulas cardiacas se desarrolla de reacciones entre antígenos y anticuerpos. 

Fijación de complemenlo, .Prueba de: técnica serológica utilizada para demostrar una 
reacción antígeno.anticuerpo, en la cual el complemento es rijado como resultado de la 
formación de complejos Inmunes. La no lisis posterior de eritrocitos sensibilizados por el 
complemento que ha sido lijado, indica el grado de la reacción antlgeno-antkuerpo. 



Filu1eotoso: cualquier aumento de la lungilud celular; es una célula bacteriuna alargada. 

llillrmi6o: la separación de microorganismos del medio en el cual son suspendidos por el 
paso de un líquido a tra\'és de un filtro con poros pequeños capaces de atrapar Jos 
microbios. 

Fimbrias o pili: apéndices filamentosos que se proyectan desde la superficie celular de 
ciertas bacterias gram negativas y aparentemente implican un fenómeno de adsorción. 

Fisión binaria: es un proceso de reproducción asexual, en el cual una célula de forma y 
tamafio similares, se divide y da lugar a dos células hijas. Es un proceso por el cual muchas 
bacterias se reproducen. 

Flagelo: prolongación fina, flexible, pilifonne1 de ciertas bacterias, que es el órgano de 
locomoción (motilidad), y puede estar adherido a un extremo cnagelo polar) o a ambos 
extremos (Oagelo bipolar), de un organismo. Se origina en el interior de Ja célula pero se 
extiende hacia afuera. 

Fomitcs: objetos y materiales inanimados que albergan potcnciahnente microorganismos 
patógenos. 

Fosfolípasa: una enzima que cataliza Ja hidrólisis de un fosfolipido. 

GllDp'ena gaseosa: es una enfermedad que comprende tejidos muertos, que se desarrolla 
cuando ciertas especies de bacterias productoras de toxinas crecen en heridas o tejidos 
necróticos en condiciones anacróbicas. 

Género: clasificación que contiene una o más especies. Se sitúa por debajo de In tribu o 
famllia. Grupo de especies lntimamentc relacionadas con muchas características similares 
y algunas diferencias. Una colLicción de géneros constituye una familia. 

Germen: cualquiera de las bacterias patógenas. 

Gram negativa, Bacteria: organismos que pierden la coloración primaria en el método de 
coloración de Gram (cristal violeta), son decoloradas por el alcohol y toman el color del 
colorante de contraste final (safranina); dando un color rosa rojizo. La pared celular de este 
tipo de bacterias está compuesta de una delgada capa de peptidoglucano, lipoproteinas, 
lipopolisacáridos, fosfolipidos y proteínas. 

Gram positiva, Bacteria: organismos que captan el colorante primario del método de 
coloración de Grant (cristal violeta), resisten a Ja decoloración por el alcohol, y no son 
teñidas por el colorante de contraste (safranina); retienen su color azul púrpura inicial. La 
pared celular está constituida de una capa relativamente gruesa de peptldoglucano y de 
ácidos telcolcos. 



Hemaglutinación: es cuando se logr.rn aglutinar los eritrocitos. 

Hemaglutinadón directa, Prueba de: se trata de una prueba de bemaglutinaclón producida 
por anticuerpos, contra un antígeno unido de manera artificial a la superficie de los 
eritrocitos, generalmente de cantl'ro. 

Hemollsina bacteriana: sustancia soluble elaborada por las bacterias que dimelve o 
desintegra los glóbulos rojos con la consiguiente liberación de hemoglobina. Las bacterias 
patógenas muestran por lo general este fenómeno. 

Hemófü;is, (a, p, y): presencia de una zona de eritrocitos hcntolisados alrededor de una 
colonia cultivada en una placa de agar sangre. Se producen tres tipos de hemólisis. Si la.~ 
colonias están rodeadas por una zona de hemólisis incompleta (verdosa), se denomina a. En 
la hemólisis p, las colonias están rodeadas por una zona de hemólisis completa (clara, 
transparente). La ausencia de hemólisis se denomina y. 

Hialuronidasa: enzima que cataliza la degradación del ácido hialurónico, permitiendo la 
penetración de los organismos a través de tejidos, conocido como factor diseminador. 

Hidrólisis: proceso quimico de descomposición que comprende la división de un vinculo y 
la adición de los elementos de agua. 

Hiía: filamentos ramificados o no que constituyen la romta vegetativa de un organismo; 
ocurren en hongos filamentosos, algas y bacteria.'i. 

Hipcrsemribilidad: una respuesta inmunológica exagerada a un antígeno específico. 

Holst núm. t, Prueba de: es una prueba utilizada para Bacillus larvae, donde reacciona la 
larva con leche descremada y agua, para observar la digestión de las enzimas, hecha por 
las esporas de la bacteria. 

Holst mím. 2, Prueba de: en ésta prueba reacciona la larva con leche diluida con agua, 
interpretándose por la coagulación de la leche en 10 a 20 minutos (prueba positiva). Es 
importante en Bacillus Jarvae. 

Hospedador: una célula u organismo que se comporta como el hábitat para el crecimiento 
de otro organismo; la célula u organismo sobre o en el cual vive el organismo parásito. 

Hoopedador deímilivo: es el hospedador en el cual un parásito ruulticelular adulto, 
sexualmente maduro va a ser encontrado. 

Hoopedador intermediario: el hospedador en el cual la larva u otro estado intermediario 
de un organismo multicelular es encontrado. 



IMVIC, prae°ba de: serie de pruebas utilizadas para diíerenclar las cnlcrobacterias. El 
significado es como sigue: 1, indol; M, rojo de metilo; V, Voges.Proskauer; C, citrato; i, 
vocal que se Incluye para dar euíonla al término. 

Inrecclón: una condición en la cual el microorganismo patógeno se establece en los tejidos 
de un organismo huésped. 

lnl'ea:iosa, Enfermedad: un agente causal de una eníemtedad o una eníermedad que puede 
trasmitírse de una persona, animal o planta a otro organismo. 

lnmuooelectroforesis, Prueba de: es un método en el cual se combina una separación inicial 
de proteínas en un campo eléctrico, seguida por dtrusión en gel de antígeno y anticuerpo, 
con la formación posterior de líneas o arcos de precipitación. Es un procedimiento 
secundario utilb.ado para el análisis de materiales conteniendo muestras de proteímts 
distinguibles. 

Iomuoonuoresceocia, Prueba de: es una técnica histológica o citoquimica util17.ada para Ja 
identificación y localización de antígenos, en la cual el anticuerpo especifico es marcado con 
anticuerpos nuorescenlcs1 dando como resultado un trazador sensible que puede detectarse 
por medición Ouorométrica. 

Inmunonuorcsceocia directa, Prueba de: es el método por medio del cual se identifican 
antigcnos, tiñéndolos con un anticuerpo especifico unido con un colorante fluorescente; el 
anticuerpo conjugado nuorcsccnte reacciona con los aotlgenos. 

1nmuoonuoresceoc1a iodireda, Prueba de: es un método por el cual un anticuerpo 
específico no marcado es incubado primero con el antígeno, y luego es recubierto con anti~ 
inmunoglobulina Ouorcscentc, de tal manera que se rorma un •emparedado•. Este método 
es más sensible que el de la inmunofluorescencia directa. 

lomuooglobulinas: son aquellas moléculas de globulina gamma que tienen propiedades de 
anticuerpos. 

lnkacelular, Emima: enzima que catalb.a las reacciones dentro de la célula viva. También 
se le denomina endocnzima. 

In vilro: prueba realizada íuera de las células vivas. 

In vivo: prueba realizada en plantas, tejidos y animales livos, incluyendo el hombre. 

lobnina, Prueba de la: véase Tuberculina, Prueba de la. 

I..edlimu: enzima extracelular de fosíolipidos divididos. Una de las toxinas sintetizadas por 
el género Clostridium que disuelve las membranas de las células tisulares. 



Lesión: es una región de tejido mecárúcamente dañado o alterado por cualquier proceso 
patollJgico. 

Licueíacción: transrormaci<>n de un gel en un líquido, por la acción enzimática de ciertas 
bacterias. · 

Medio artificial: es un medio de composición exactamente conocida y reproducible; el medio 
artificial permite el crecimiento y reproducción de las bacterias. También se conoce como 
medio sintético. 

Medio básico: es un medio simple que promueve el desarrollo de microorganismos 
nulricionalmcntc poco exigentes. Son ulilb·.ados para la realización de análisis cuantitativos, 
muestreos de medio ambiente o superficies y para conservación de cepas. Ejemplos: agar 
nutritivo, caldo nutrilivo, agar tripticasa soya, caldo triplosa, agur triptosa, agar l\fueller
Hinton. 

Medio de crecimiento: mc7.cla de sustancias nutriliva.'i en una forma sólida, semisólida o 
liquida, que llenan los requerimientos para el crecimiento y multiplicación de las bacte1·ias. 

Medio de enriquecimiento: esle medio es líquido y posee eree10 inhlhilorlo sobre ciertos 
géneros bacterianos, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de otros que se encuentrdn 
en menor proporción en la muestra. Ejemplos: caldo sclenite, caldo tetrationato para 
Salmonclla spp.; medio Bordct-Gengou para Bordetclla spp. 

Medio de transporte: es un medio utilizado para el transporte de muestras clínicas desde 
el lugar de su coleeción hasta el laboralorio. La finalidad es la preservación de la viabilidad 
de los microorganismos cuyo aislamiento va a intentarse posteriormente. Estos medios 
pueden ser desde una simple solución fisiológica amortiguada, hasta medios más complejos 
que contengan substancia.'i inhibitorias, agentes reductores, substancias osmóticamente 
activas (suerosa), suero, etc. Ejemplo: medio de Stuart para Leptospira snn. 

Medio dircrencial,: este medio contiene indicadores que permiten diferenciar algunos 
géneros o especies bacterianas por el aspecto característico de sus colonias. La mayoría de 
los medios selectivos son también direrenciales. Ejemplos: agar verde brillante, agar 
Salmonella-Shlgella y agar MacConkey permilen dlforenciar enlerohaclerias renncnladoras 
de la laclosa (collrorn1es) de las no remienladoras de la lucrosa (no colirormes); manilol sal 
agar direrencia Staphylococcus aurcus crennentador de manitol) de S. epidermidis (no 
rennentador de manitol). Cuando el microorganismo a seleccionar a partir de una población 
mixta es "fastidioso• (nutricionalmente exigente) se utilizan medios enriquecidos adicionados 
con algunos inhibfdores como colorantes, sales inorgánicas, sales biliares, antibióticos y 
delergenles. Ejemplo: agar PPLO con acelalo de lalio y penicilina pard Mycoelasma spe.; 
agar sangre con telurito de potasio para Listeria spp. 



Medio enriquecido: es un medio que ha sido suplementado con nutrientes que proporcionan 
11 raclores de crecimienlo" para promover el desarrollo de microorganismos de 
requerimientos nulricionales exigenles. Estos medios generalmenle contienen uno o más de 
los siguientes ingredientes: sangre, suero, líquido ascítico, huevo, carne, vitaminas, 
aminoácidos específicos, NAD o hemina, entre otros. Ejemplos: agar sangre, agar chocolate, 
agar Infusión de cerebro y corazón, caldo carne, agar yema de huevo, medio Loweinstein· 
Jemcn, infusión de papa, infusión de hígado, medio de carne cocida, medio peptona· 
levadura-glucosa (PYG), medio basal de peptona-levadura (PY), medio de F1etcher, medio 
de KortholT, medio Ellinghausen, agar triptosa-rosrato-glucosa-levadura. 

Medio liquido: es un medio que no contiene agentes solidificantes y se envasa en tubo, 
botella o matrJz. Este medio aumenta Ja posibilidad de crecimiento cuando la bacteria no 
es muy abundante en el lnóculo. Ejemplo: cualquier tipo de caldo. 

Medio rodocldo: es un medio utilizado para bacterias anaerobias. Ejemplo: caldo 
thloglicolato. 

Medio selectivo: este medio contiene sustancias inhibidoras para suprimir parcial o 
totalmente el desarrollo de microorganismos no deseados. Las substancias utili7.adas son las 
mismas que se han visto en un medio diíerenclal. El medio es de grao utilidad para el 
aislamiento de gérmenes patógenos a partir de muestras clínicas que contengan bacterias 
de la mlcroOora normal. Ejemplos: agar verde briUante y agar Salmonella-Shigella pura 
Sulmonella soo.; agur MacConkcy para enterobacterias; agar 110, manitol sal agar, agar 
Chapman Stone y agar Baird Parker para Staphylococcus spp. 

Medio sólido: es aquel medio que contiene 1.5% de agar, y pasando de esta concentración 
se le conoce como medio duro (3 a 7% de agar). El medio sólido puede ser envasado en 
Caja de Petri, botella o tubo de cultivo. Se utiliza para la conservación de cepas, para 
pruebas de susceptibilidad a quimioterapeúticos, y para reali7.ar aislamienlos en cultivo 
puro. Ejemplo: todos los medios de placa. 

Maltosa: un disacárido formado de la hidrólisis del almidón o glucógeno y metabolizado por 
un amplio márgen de hongos y bacterias. 

Microaerolilic.o: organismo que crece y se reproduce mejor en presencia de C02 • 

Microorganismo: organismos microscópicos. 

Miooecrosis dootridial: una expresión alternativa de gangrena gaseosa rererente a la muerte 
de células musculares seguida de invasión de ciertas especies de Clostridium. 

Nllgler, Rnuión de: véase Neutrali7.ación, Prueba de. 

Necroois: muerte patológica de una célula o grupos de células que están en contacto con 
células vivas. 



Neuroloxina: toxina capa7. de destruir tejido nen·ioso o inteñerir con la trasmisión neural. 

Neutralización, Prueba de: es el proceso por medio del cual un anticuerpo neutraliza o 
inhibe la actividad biológica de un antígeno, por ejemplo: la neutralización de las toxinas 
microbianas por anticuerpos específicos puede efectuarse cuando las moléculas de las 
toxinas y las del anticuerpo dirigidas contra estas toxina.~, se combinan de manera que la 
porción activa de la toxina que es responsable del daño celular queda bloqueada. Los 
anticuerpos neutrali7.antes requieren únicamente un sitio de combinación antigénica para 
su efecto y, dos moléculas de antígeno pueden unirse a una de anticuerpo. 

Nitrato: cualquier sal de ácido 1útrico y cualquier compuesto que contenga el f"'ddical 
monovalente ~N03• 

Nitrito: cualquier sal de ácido nitroso o cualquier compuesto que contenga el radical 
monovalente -NO,. 

Obligado: término usado para describir un metabolismo limitado a un solo tipo, como ea 
el término anaerobio estricto. 

Opsonina: substancia que se fija sobre las partículas y facilita su fagocitosis. Las opsoninas 
principales son los anticuerpos y el complemento. 

Orden: es un grupo de íanúlias comunes y su tenninación es ales. 

Oxicbcióo: reacción química en la cual los electrones son extraídos de uno o más átomos 
de una sustancia; combinación de una sustancia con el oxígeno y un aumento en la valencia, 
la extracción de hidrógeno es desbldrogenación. En la misma reacción otra u otras 
sustancias adquieren los electrones y son reducidas. 

Osidasa: enzima que pertenece al grupo de las desmolasas y que transf'ierc hidrógeno 
directamente de su sustrato al oxígeno. 

Panisito: organismos que viven sobre o en los tejidos de otros organismos vivos, el huésped 
del cual, ellos obtienen sus nutrientes. 

l'llrásitos intnocelulares obligados: organismos que pueden vivir y reproducirse sólo dentro 
de las células de otros organismos, tales como clamidias y riquelsias. 

l'lasteurWlcióo: proceso por el cual los liquidas u otras sustancias (por ejemplo, leche) son 
calentadas a una temperatura suficiente como para destruir los organismos patógenos. 

Patogenicidad: la capacidad de un microorganismo de penetrar a un hospedador y realizar 
cambios fisiológicos y anatómicos interpretados como eorennedad. 



Patógeno: tém1ino que describe la facultad de causar enfem1edad; bacterias que producen 
enfermedad en animales sensibles. 

Patógtoo oportunista: organismos que existen como parte de la microbiota corporal nomial, 
pero pueden ser patógenos bajo ciertas condiciones, ejemplo: cuando los mecanismos de 
defen.i;a corporales normales antimicrobianos han sido perjudicados; organismos que no son 
normalmente considerados patógenos, pero que causan enrennedad bajo ciertas condiciones. 

Peptidoglucaoo: componente rigido de la pared celular en muchas bacterias consistente de 
un azúcar (base) de N-ncetilglucosnmina y ácido N-acetil murámico con cadenas cortas de 
péplidos conteniendo aminoácidos inusuales; también llamado mureína. La función es 
conferir rigide7. a la pared celular. 

Pbylum: un grupo taxonómico compuesto de grupos o clases relacionadas. También llamado 
división. 

8'smldos: estructuras genéticas extracromosomales que pueden replicarse 
independientemente dentro de una célula bacteriana. 

Pleomorf"1S1Do: una variación en tamaño y forma entre células en un organismo o en un 
cultivo puro. 

Po<tadores: Individuos que albergan patógenos o que se han recuperado de alguno 
enfermedad, pero que no exhiben cualquier signo de ésta. 

Pn:dpitaclóo, Prueba de: es el fenómeno que se observo cuando los anllcuerpos unen entre 
si, las moléculas de un antlgeno soluble originando un precipitado visible. Este precipitado 
contiene simultáneamente antigeno y anticuerpo. 

l'roleina M: es una proteína que aumenta la patogenicidad de los estreptococos, permitiendo 
a los organismos resistir la fagocitosis y adherirse firmemente a los tejidos. 

Reino: una categoría taxonómica superior consistente de distintas divisiones o phila; la 
división primaria de los organismos vivos. 

Re.rvorio: la fuente constante de un agente infeccioso encontrado en la naturale1.a; un 
humano u otro animal que retiene organismos en el cuerpo, pero que no muestra o sufre 
de alguna enfermedad. 

Safnoina: colorante rojo, utilizado como contraste en la técnica de Unción de Grnm y en 
la técnica de Unción de esporas. 



•SateliUsmo•, Fenómeno de: crecimiento de colonias más grandes de algunos tipos de 
Haemonhilus en Ja reglón de eslafilococos u otras bacterias, debido a Ja síntesis del ractor 
de crecimiento V, que se diíunde en el medio circundante; estimula el crecimiento del 
Haemophilus en la vecindad de las colonias que proporcionan dicho factor. 

~er y Fulton, Tioción de: método con el cual se tiñen las esporas y al que es necesario 
aplicar calor para for1.ar la eulrada de un colorante primario, lavar la preparación y 
agregar un colorante de contraste. Las células \'egetativas se tiñen de rojo y la espora 
permanece teñida de l'erde. 

Septicemia: una condición en la cual un agente infeccioso es distribuido a todo el cuerpo, 
vía la corriente sangulnea; infl.-cción sanguínea, la condición acompañada por graves signos, 
en la cual Ja sangre contiene gran cantidad de bacterias. 

Serogrupo: no es un taxón reconocido, pero por con,·cniencia los serotipos se agrupan en 
serogrupos de acuerdo a los componentes aglutinogéuicos predominantes que comparh:n. 
La identificación del serogrupo y la serovariedad de un aislado de Leptospira se lleva a 
cabo por pruebas de aglutinación microscópica o por pruebas de adsorción de aglutininas. 
Los aislados de leptosplras que se van a identificar primero se estudian frente a los 
antisueros contra las scrovariedadcs de los serotipos representativos. Si el aislado aglutina 
con títulos altos, se considera que pertenece al serogrupo que representa a ese antisucro. 
Después de deter01Inar el serogrupo de un aislado, se hace reaccionar con los antisueros 
frente a las serovariedades del mismo grupo para poder establecer relaciones an!lgénlcas 
adicionales. Las pruebas de aglutinación-adsorción reciproca se emplean para determinar 
las serovarledades especificas. 

Serologla: término que se refiere a la determinación de anticuerpos por medio de diversas 
técnicas, contra diferentes agentes infecciosos de importancia en medicina. Estudio in vitro 
de anligenos y anticuerpos, con sus interacciones. 

Serotipo: dentro de un grupo de microorganismos, es un subtipo que sólo se puede 
Identificar mediante técnicas serológlcas. Es un miembro an!lgénicamente distinguible de 
una especie sencilla. Posee propiedades antigénlcas diferentes, pudiéndose presentar de 3 
maneras distintas: •K" o capsular, •u• o flagelar y •o• o somático. 

Senmuiedad: constituye a los serotipos. 

sq¡m.: cambios observables y perceptibles en un paciente, causados por una enfermedad. 

Sindrome de la piel escaldada: una enfermedad de ¡¡. aureus en la piel de los niños 
caracteri7.ada por una textura roja, arrugada y áspera. 

Sindrome del sbock tóllco: una enfermedad causada por la liberación de toxinas de ¡¡. 
aureus, resultando en un estado fisiológico de shock; los mayores brotes de la enfermedad 
se han asociado con el uso de tampones durante la menstruación. 



SillOlll retlculo encloedial: es un conjunto de gran cantidad de células mooociticas 
derivada.<, que practican la fagocitosis dentro de los tejidos; también conocido como sistema 
fagocittco mononuclear. 

Subdiolc:a, Enfermedad: una enfemtedad en la cual hay pocos o ioaparentes signos. 

Sul>espede, bkmlriedad o biotipo: división de especies que describe un ordenamiento 
especifico de células. Presentan características fisiológicas y b!oquimlcas especiales. 

Suero: es la porción líquida de la sangre, que queda cuando las células de ésta y las 
sustancias responsables de la coagulación son eliminadas. 

Susceplibllidad: estado o condición de ser rápidamente afectado. 

Teicoicos, Atidos: polímeros de 1ibitol o glicerol fosfato encontrados en la pared celular de 
algunas bacterias. 

Tipo: término usado en bacteriología para denominar una subdivisión de una especie. 
Ejemplo: Clostridium novvi tipo A y Upo B; se utiliza la clasificación por tipos cuando las 
caracterlsticas diferenciales son Insuficientes para justificar el establecimiento de una 
suil(,specie o variedad. Indica diferencias Inmunológicas. 

Toúml: cualquier producto orgánico rnicrobíal o substancia que es nociva o letal a las 
células. Se clasifica en dos: cndotoxlna y exotoxioa. 

Tribu: contiene góneros estrechamente semejantes y su terminación es ieae. 

Tuben:uHoa, Prueba de la: es una prueba cutánea clásica para determinar los casos 
probables de tuben:ulosis, en la cual un derivado proteloico purificado de Mycobacterium 
tullerculosis es inyectado subcutáneamente y el área cen:aoa al sitio de inyección es 
observado para evidencia de una reacción dilatada de hipersensibilidad. Esta reacción de 
hipersensibilidad tnrdia es semejante en la Prueba de la johnina con Mycobacterium 
paratuberculosis. 

Vector: organismos que actuan como portadores de patógenos y son involucrados en la 
diseminación de una enfermedad de un individuo a otro; elementos genéticos que pueden 
llevar DNA e•traño. 

Vlrulmcla: facultad potencial de un organismo de provocar enfermedad; determina la 
patogenlcidad. 

Weil-Féllx, Reacción de: prueba serológica para el diagnóstico de algunas enfermedades 
causadas por especies de ~. especialmente fiebre del tifo, utilizando anticuerpos 
heterófilos. 



Western hlot, Prueba de: es una tl'Cnica de identificación inmunológica, en donde se 
combinan proleínus, glicoprotdnas y lipopolisacáridos (que actúan como antígenos), y son 
clectrororéticamcntc separadas y transferidas a un papel de nitrocelulosa. Detennina 
anligenos específicos n:conocidos pór anticuerpos policlonales y monoclooales, logrando ser 
una prueba rápida y sensible. Utili1.a una reacción autígeno--anticuerpo específica. 

Ziehl-Noel'<Cn, Tioción de: en esla lécnica la penelración del coloranlc primario se facilita 
debido a que éste se encuentra disuelto en fenal y a que es aplicado en presencia de calor. 
Se utili7Jl en bacterias de los géneros Mycobacterium y Nocardin. 

Zoonosis: es una enfermedad animal que puede trasmitirse al hombre. 
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PRUEBAS DE LABORA TORIO: 

PRUEBAS PRIMARIAS: 

Acidorresbtencia Pmeba de: se demuestra cuando un microorganismo resiste la 
decoloración por ácidos fuertes o por mezclas de etanol y un ácido mineral. Esta 
caracteristica está determinada por la composición de la pared celular, la cual además de 
contener peptido glucano está constituida por un alto porcentaje de glicolipidos 
hidrofóbicos. Se utili7.a el método de Zielh-Neelsen. Ejemplo: género Mycohacterium. 

c-Iua, Prueba de la: comprueba la presencia de la enzima catalasa. Utili7.ada para 
diferenciar: Streotococcus (-), del Staphylococcus (+); Bacl!lus (+), del Clostridium (-); 
Llsteria monocvtogenes y/o Corvnebpcterium (+), del EnsiPClothrix (-). Excepciones: 
Actinomyres pyogcnes (-); y, Moraxella bovis (V), de otras especles de Moraxclla (+). 

Esporas, Prueba de: la espora bacteriana es una estructura altamente deshidratada y rígida 
que es formada por algunos géneros bacterianos. En medicina veterinaria, los géneros que 
son capaces de esporular son Bacillos y Clostridium. La esporulación es un mecanismo 
especialb.ado cuya íunción es encerrar un genoma en un vehículo ai.;lantc qut? le permita 
la germinación posterior en un medio adecuado. Las esporas son estructuras ovales o 
esféricas, que pueden encontrarse tanto intracelulannente, como fuera de la bacteria. Por 
su localización, dentro de la célula, pueden ser centrales, sub.terminales o terminales. Se 
utiliza el método de ShaelTer y Fulton. 

Fermeollldón de loo hidralos de carbooo, Pruebas de: determina la capacidad de un 
orgarusmo de fem1entar (degradar) un hidrato de carbono específico incorporado a un 
medio básico, produciendo ácido, o !leido con gas visible. Siendo las formas de fermentación 
caractcristlcas para grupos o especies bacterianas específicas. Ejemplo: todos los miembros 
de las Enterohacleriaceae fermentan la glucosa; cuando fermentan glucosa y lactosa: E. coli 
y Klebsiella. Diferencia Listeria monocvtogenes (salicina, A), de especies de 
Corynebacterium (salicina, -); Staphylococcus aureus (manltol, A), del S!aphylococcus 
epllfermldis (manito!, -). 

Grmn, Colondóo de: es una coloración dlrerencial que incorpora dos colorantes de colores 
contrastantes, ideada en 1857 por Christian Gram, de quien toma el nombre. Las bacterias 
se clasifican en gram positivas ffiacillus> y gram negativas ffiacteroides>, según que retengan 
o pierdan el colorante primario (cristal violeta) cuando son sometidas a un agente 
decolorante. 

Morfología, l'nleba de: extendido microscópico que determina el color, la forma y la 
disposición de las bacterias. El color está detem1inado por la reacción de gram; gram 
positivas (azul púrpora) y gram negativas (rojo). Las formas: cocos (Strcptococcus), bacilos 
(Clostridium), cocobacilos ~.y espirilos CLeptosplra). La disposición: aislados, en 
pares, cadenas, grupos, etc. 



Mol'ilidad (motilidad), Prueba de: determina si un organismo es múvil o irunúvil, ya que 
las bacterias llenen motilidad por medio de sus nagelos, que se encuentran principalmente 
entre los bacilos; sin embargo, algunos cocos son móviles. Las bacterias móviles pueden 
contener un sólo nagelo o muchos¡ además su localización varía con la especie bacteriana 
y las coudkiones de cultivo. A vec:cs, las bacterias con motilidad producen variantes no 
móviles que parecen ser estables y raramente se revierten en formas móviles. Los 
organi.~mos no móviles carecen de flagelos. Diferenc::ía: Bacillus anthracis (-) 1 de otras 
especies de Bacillus (generalmente, +); Bordetella bronchlseotica (+), de otras especies de 
Bordetella (·); Pseudomonas mallel (-), de otras especies de Pseudomonas (por lo general, 
+); Salmonella enteritidis bioser. •alllnarum y pullorum (-),de otras especies y serotipos de 
Salmonella (+); Usteria (+), de especies de Corvnehacterium (por lo general,-). 

Oxidacióo-fenneutación (OF), Pruebio de la: detenuina el metabolismo oxidalivo o 
fermentativo de un hidrato de carbono. Diferencía géneros intestinales no entéricos gram 
negativos, de las Enterobacteriaceae. Especies de Staohylococcus rermentan la glucosa. 
ldentlnca Ilrlfil1!l! (oxidante) y ayuda a la ldentiricación de bacterias aeróbicas. 

Oddasa, Prueba de la: determina la presencia de las enzimas oxidasas. ldenlinca las 
Pseudomonadaceae (+), de las Entemhacteriaceae (-); la mayoría de las bacterias gram 
positivas son oxidasa (-); muchos de los bacilos gram negativos tienen actividad de oxidasa 
(V); ayuda a la diferenciación de la Brucella ovis (·), de otras especies de Brucella (+). 



PRUEBAS SECUNDARIAS: 

CAMP, Prueba de: su significado es el resultado de las iniciales de los descubridores: C, 
Cristie; A, Atkins; M y P, Munch-Petersen. Es la producción de una zona clara alrededor 
de una colonia en una área de una placa de gelosa-sangre, que ha sido afectada por la P
toxina de estafilococo, para que el aclaramiento se realice se debe emplear agar sangre 
preparado con sangre de ovino o de bovino. Difenmcia Streptococcus a~alactiae {+),de otros 
estreptococos. 

Caseina, Digestión de la: la cual indica la actividad proteolitica y es importante para 
diferenciar especies del género ~. 

Citrato, Prueba del: determina si un orgunismo es capaz de utilizar citrato como única 
fuente de carbono para el metabolismo, provocando alcalinidad. Diferencia Kehsiella (+), 
de Escherichia coll (-); Bor!letella pertussis (-), de otras especies de Bordetella (+). 

Coagulasa, Prueba de la: comprueba la facultad de un organismo de coagular el plasma por 
acción de la enzima coagulasa. Diferencia Staohylococcus aureus (comúnmente, +), de 
Slaphylococcus epidermidl• (-). Frecuentemente esta prueba es utilizada como índice de 
virulencia o patogcnkidad. 

Crecimiento, Prueba del: véanse medios de cultivo. 

DesolÚn'Íbonucleasa (DNasa), Prueba de la: se demuestra por el crecimiento de los 
microorganismos en prueba en estrias, en un medio conteniendo DNA y después de 
Incubación durante 36 horas se cubre la caja con N-HCI. Ejemplo: el género 
Staphylococcus. 

Eoa1llna, llidnlli5ls de la: incorpora el glucósido, una base nutritiva con una sal férrica; la 
Wdróllsis es debida a la reacción de la agllcona (6:7-dlbidroxicumarina) con el fierro. Ayuda 
a la diferenciación de Streptococcus del grupo D, de otros estreptococos que no pertenecen 
a dicho grupo. 

Fodataa, ........,. de la: determina la capacidad de un organismo de producir la enzima 
fosfatasa en cantidad suficiente como para desdoblar el dlfosíato de fenolnaleina. Determína 
fundamentalmente las cepas patógenas de las especies de Staphylococcus (Staphylococcus 
~ coagulasa positivo). _ 

Fosfalasa alcalina, Pruebm de la: determina la actividad enzimática termolábil de la 
fosfatasa alcalina de un organismo. La propiedad termorresistente es la base para la 
diferenciación de algunas especies del género Pseudomonas. 



Gelatina, Hidrólisis o licuefacción de la: determina la capacidad de un organismo de 
producir enzimas de tipo proteolitko (gelatinasas) que licúen la gelatina. Diferencia 
Staohylococcus aureus (+), del Staphylococcus enidermidis (+, lento); Listeria 
monocrtogenes (-), de Actinomyces pyogenes (V, en su mayoría, +). Ayuda a la 
identificación de Pseudomnnas aeruginosa (+, rápida). 

Bemolisina, Producción de la: véase. 

Blpuralo, Prueba del: puede ser bidrolizado a benzoato por la acción bacteriana, y la 
capacidad para hacerlo está limitada a ciertas bacterias, tales como el género Streptococcus. 
Mide la capacidad del organismo de utilizar el hipurato como ruente de carbono, asi como 
su capacidad para hidrolizarlo. 

lndol, Prueba del: detemlina la capacidad de un organismo de desdoblar el iodo! de la 
molécula triptófano. Diferencia: Escherichia coli (por lo general, +), de Salmonella (-) y 
Klebsiella (por lo general,-); Bacillus alvei (+),de otras especies de Bacillus (-); Pa<teurella 
!!!!!lli!tl!lJ! Pasteurella pneumotropica (+),de Pa<teurella haemolytica (-)y Actinohaclllus 
~ (-); Proteus mirabilis (-), de otras especies de ~(+). 

Lecifo.vileliua (LV), Prueba de la: es el componente llpoproteíco de la yema de huem. Se 
utitha en los microorganismos formadores de lecitinasa, por ejemplo: Clostridium. Los que 
se desarrollan en un medio sólido conteniendo LV. 

Nitnllo8, Reducción de: deternlina la capacidad de un organismo de reducir el nitrato en 
nitritos o en nitrógeno libre. Identifica las Enterobacteriaceae (por lo general, +). 

Omiti~ Prueba de la: mide la capacidad enzimática de un organismo para 
decarboxilar un aminoácido, para Connar una amina, con la comiguientc alcalinidad. 
Deternlinan grupos bacterianos entre la familia Enterobacterlaceae. El aminoácido 
decarboxilado es, la omitina. Diferencia Proteus mirabilii (+), de Proteos \-"Ulgaris (-). 
Identifica Klebsiella (-). 

Pigmeolo, Fonruicióo de: importante en algunos géneros bacterianos, tales como: 
Mycobacterium y Pseudomonas. 

Rojo de medio (MR), Prueba del: comprueba la capacidad de un organismo de producir 
y mantener estables los productos terminales ácidos de la rermentación de la glucosa, y 
vencer la capacidad amortiguadora del sistema. Es una prueba cualitativa de la producción 
de ácido (detemlinación del pff); algunos organismos producen más ácidos que otros. 
Diíerencla Escherichia col! (+),de Klebslella (por lo genera~-). 

Solubilidad en llil.is, Prueba de: controla la capacidad de las células bacterianas de producir 
lisis en presencia de sales billares, en un tiempo y con una temperatura específica. 
Diíerencla Streotococcus pneumoniae soluble en bilis, de otras especies de estreptococos cx
hemoliticos no solubles en bilis. 



Sllll'uro ele bldnígemo, Prodn<ci611 de: determina si se ha liberado ácido sulfhídrico (H,S), 
por acción enzimática de los aminoácidos que contienen azufN, produciendo una reacción 
visible de rolor negro. Diferencia Brncella abortus (V), Brneella suls (V), Brucella melitensis 
(-), B01<cl!11 ovb (·) y Brucella canis (·). 

u._ ..._ha de la: delenuloa la capacidad de un organismo de desdoblar la urea, 
romwndo dos moléculas de amoniaco por acción de la enzima ureasa. Esta actividad 
enzimillca es caracterútica de todas las especies de~ (rápidamente, +); K!ebslella (+, 
retardado); de Esch<:r!chia (-), Bo!'llelella bmnchiseptlca (+); Dile...,ncía Ac!lnobaclllus ureac 
y Pa!leun:lla Pncnmotropica (+}, de Pa!teurella mpltodda y Pa.rteurella haemolvtica (-). 

Voe--l'roaluuler o VP, Prueba de: determina la capacidad de algunos organismos de 
producir un producto rmal neutro, el ace!ll melil carbinol (acetolna), a partir de la 
fermentación de la glucosa. Diferencia Klebslella oneuRIOnlae (+), de EKberi<;hla coli (-). 
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