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RESUMEN 
 
 Con el fin de determinar la importancia de las aves de corral como 
reservorios naturales de los clásicos Campylobacters termotolerantes, 
nuestras fecales de pollos, pavos, patos y palomas de Iquitos, fueron 
colocadas en un medio de enriquecimiento. Técnicas convencionales 
fueron utilizadas para identificar a C. jejuni ssp. jejuni, C. coli y C. lari. 
 Campylobacter spp. fueron aislados del 36,8% de los animales 
estudiados, aislándose con mayor frecuencia a C. jejuni ssp. jejuni 
(23,6%). El pollo resultó ser el reservorio más importante de estos 
microorganismos (54,0%). 
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ABSTRACT 
 
 In order to determine the importance of poultry as natural 
reservoirs of the classical thermotolerant Campylobacters; fecal  samples  
from  chickens, turkeys, ducks and pigeons in Iquitos city were placed 
into an enrichment medium. Conventional techniques were used to 
identify C. jejuni ssp. jejuni, C. coli and C. lari. 
 Campylobacter spp. were isolated from 36,8% of the animals 
studied, being C. jejuni ssp. jejuni the most frequent (23,6%). Chicken 
was the most important reservoir of these microorganisms (54,0%). 
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1. INTRODUCCION 
 
 Entre la variedad de agentes microbianos causantes de enteritis  
destacan las clásicas bacterias termotolerantes  del género 
Campylobacter  (C. jejuni  ssp. jejuni, C.  coli  y C. lari) de  la  
recientemente  propuesta  familia Campylobacteriaceae Vandamme y De 
Ley, (1991), bacterias zoonóticas que están emergiendo como 
enteropatógenos, con una frecuencia cada vez  mayor, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo (Soza et.al., 1987). 
 Estos microorganismos han sido aislados de una gran variedad de 
animales domésticos y silvestres Blaser et.al., (1980); Lazarte y 
Pacheco, (1986); Zamora et.al., (1992), siendo las aves de corral, los 
reservorios de mayor importancia, las cuales pueden constituir la fuente 
de contaminación para el hombre, otros animales, alimentos y cuerpos 
de agua Blaser et.al., (1983); Smibert, (1984). 
 En este sentido, teniendo en consideración que en nuestra región 
coexisten muchos factores ecológicos (alta temperatura y humedad, 
deficientes condiciones sanitarias, presencia de posibles reservorios, 
etc.), que podrían facilitar la transmisión de estos agentes, consideramos 
que el conocimiento que se tenga de la distribución de estas bacterias, 
podría ser un dato epidemiológico que contribuiría a mejorar las medidas 
de prevención y control de esta zoonosis. 
 
 
2. MATERIAL Y METODOS 
 
   Muestras fecales tomadas al azar de 100 pollos, 50 pavos, 50 patos y 
50 palomas criadas en la ciudad de Iquitos (Perú), fueron obtenidas 
mediante la técnica del hisopado cloacal e inmediatamente colocadas en 
un medio de transporte y enriquecimiento selectivo para Campylobacter 
Fernández, (1992a). En el laboratorio, estas fueron sembradas en placas 
con Agar Skirrow modificado Fernández, (1983) e incubadas bajo 
condiciones microaerófilas a 42?C durante 48 horas. 
   Después del periodo de incubación, las placas fueron examinadas a fin 
de determinar la presencia de presumibles colonias de Campylobacter 
spp. 
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   La identificación fue realizada, primero presuntivamente Luechtefeld & 
Wang, (1981), utilizando las pruebas de la oxidasa y catalasa (ambas 
positivas) y las características macro, micromorfológicas y tintoriales 
observadas mediante la técnica de Gram (bacilos Gram negativos curvos 
en  forma  de "S"). Posteriormente,  la identificación  confirmativa de las 
especies de Campylobacter y de sus respectivos biovares se hizo de 
acuerdo al esquema propuesto por LIOR (1984). 
 
3. RESULTADOS 
 
 Los resultados muestran que 92 (36,8%) de las aves de corral 
estudiadas resultaron ser portadoras de las clásicas bacterias 
termotolerantes de Campylobacter, encontrándose la mayor tasa de 
aislamiento a nivel de pollos (54,0%). 
 Los biovares I y II de C. jejuni ssp. jejuni fueron los más 
frecuentemente aislados (12,0 y 11,2%, respectivamente) y se 
encontraron en todas las especies animales examinadas; C. coli también 
fue aislado a partir de todas las especies animales a excepción de 
palomas. C. lari fue aislado solamente a partir de pollos. 
 Las Tablas 1 y 2 muestran la distribución de las especies 
bacterianas en estudio y las de sus respectivos biovares, a nivel de la 
población avícola estudiada. 
 

Cuadro 1 
 

Frecuencia de aislamiento de las especies termotolerantes de 
Campylobacter a partir de animales domésticos sanos. 

 
Aves                                      C.jejuni ssp. jejuni             C. coli                 C. lari    
estudiadas          (n) 
Pollos                   100                       27(27,0)                                 17(17,0)               
10(10.0) 
Pavos                    50                        15(30.0)                                    2(4.0)                   
0(0.0) 
Patos                     50                          9(18.0)                                   4(8.0)                   
0(0.0) 
Palomas                 50                         8(16.0)                                    0(0.0)                   
0(0.0) 
TOTAL                250                       59(23,6)                                   23(9,2)                 
10(4,0) 
 ( ) = % 
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Cuadro 2 

 
Distribución de biovares de las especies termotolerantes de 

Campylobacter aisladas de animales domésticos sanos. 
 
Aves                                 C. jejuni ssp. jejuni                              C. coli                        C. lari 
                                                                                                                           T  O  T  A  L  
 estudiadas   n          I        II            III        IV       I          II               I       II 
 
Pollos        100 16(16,0)  10(10,0) 1(1,0) 0(0,0) 5(5,0) 12(12,0) 6(6,0) 4(4,0) 54(54,0) 
Pavos         50 9(18,0) 6(12,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(4,0) 0(0,0) 0(0,0) 17(34,0) 
Patos          50 3(6,0) 6(12,0) 0(0,0) 0(0,0) 3(6,0) 1(2,0) 0(0,0) 0(0,0) 13(26,0) 
Palomas      50 2(4,0) 6(12,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 8(16,0) 
 
TOTAL     250 30(12,0) 28(11,2) 1(0,4) 0(0,0) 8(3,2) 15(6,0) 6(2,4) 4(1,6) 92(36,8) 
 
( ) = % 

 
 
4. DISCUSION 
 
 En los resultados se aprecia un alto porcentaje de portación de 
estos agentes en pollos (54,0%), valor que es inferior al encontrado por 
Figueroa et.al. (1982) en Chile (96,0%), Fernández (1983) en Brasil 
(86,8%), Shanker et.al. (1986) en Australia (74,0%) y por Alvarez y 
Flores (1989) en México (95,0%); pero es superior al encontrado por 
Lazarte y Pacheco (1986) en Cuzco-Perú (13,3%) y Calnek (1991) en 
EE.UU. (20,0%).  
 El alto porcentaje encontrado puede deberse probablemente a que 
en nuestro medio existen condiciones ambientales favorables para la 
propagación de estas bacterias como: alta temperatura, elevada 
humedad. Así mismo puede deberse a la carencia de medidas sanitarias, 
como la falta de redes de desagüe en zonas periurbanas, donde estas 
aves van con frecuencia en busca de alimento. 
 En cuanto a la portación encontrada en pavos (34,0%), este valor 
es superior al encontrado por Kwiatek et.al. (1990) en Polonia (3,0%). 
Este alto porcentaje también puede deberse a las mismas condiciones de 
riesgo señaladas para los pollos y patos; además existe otro factor a 
considerar, el  contacto físico que se producen entre estas aves, ya que   
mayormente son criadas en forma agrupada. 
 Por su parte la portación encontrada en patos (26,0%), es inferior 
a la obtenida por Kwiatek et.al. (1990) en Polonia (48,0%), pero es 
superior a la encontrada por Grados et.al. (1988) en Lima-Perú (18,2%). 
Al parecer este porcentaje significativo se debe a que la crianza de estas 
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aves se lleva a cabo en forma libre y concurren con frecuencia a las 
instalaciones colectoras de aguas servidas donde permanecen muchas 
horas en busca de alimento; no hay que olvidar que estas aves poseen 
hábitos acuáticos, lo que hace que se encuentren en alto riesgo de 
contaminarse con estos agentes bacterianos, ya que existen reportes de 
haber sido encontrados en las plumas de estas aves (Rivera, 1990).  
 Referente al porcentaje de aislamiento obtenido en palomas, 
nuestro resultado (16,0%) es aproximadamente similar  al obtenido por 
Aguila y Cárdenas (1985) en Chile (17,4%), inferior al encontrado en 
Alemania por Weber et.al. (1981) en palomas mensajeras (54,9%), pero 
superior a los resultados obtenidos por Kapperud y Rosef (1983) en 
Noruega, quienes encontraron un porcentaje de positividad de 4,2%. 
 En cuanto a las especies y biovares del género Campylobacter 
encontrados, podemos señalar que C. jejuni ssp.jejuni fue aislada en 
todas las especies de aves estudiadas, con una frecuencia del 23,6%, 
siendo los biovares predominantes el I y II, lo que concuerda con 
Fernández (1988) y Lior (1984), quienes afirman que los biovares I y II 
son los más frecuentemente aislados a nivel mundial. Con respecto al 
biovar III, este sólo fue aislado de pollos con un bajo porcentaje (0,4%); 
sin embargo, en las demás especies aviares no fue aislado este biovar, 
debido probablemente al menor número de muestras tomadas de cada 
uno de ellos. Con respecto al biovar IV de esta especie bacteriana, este 
no fue aislado en ninguna de las aves estudiadas, el cual es poco común 
(Kapperud y Rosef, 1983). 
 Por su parte C. coli se aisló en todos los animales excepto en 
palomas; hallándose mayormente en pollos, en los que predominó el 
biovar II (12,0%), lo que concuerda con los trabajos realizados por 
Rivera (1990) en muestras fecales de ovinos, donde el biovar de este 
agente bacteriano tiene el más alto índice de aislamiento en estos 
mamíferos.  
 En lo que respecta a la especie de C. lari, fue aislada únicamente 
de pollos (10,0%), tanto el biovar I como el biovar II, lo que concuerda 
con los trabajos realizados por Skirrow & Benjamin (1980) y por Kwiatek 
et.al. (1990) quienes aislaron C.lari a partir de gallinas y pollos, con una 
frecuencia relativamente baja. Al parecer, este porcentaje de aislamiento 
relativamente bajo podría deberse a que las especies aviares estudiadas 
no son el principal reservorio de C. lari Fernández, (1992b); Tresierra-
Ayala et.al., (1994), ya que su principal reservorio son las aves marinas, 
especialmente la gaviota del género Larus. 
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 La investigación realizada constituye una aproximación  útil para 
conocer los aspectos relativos a la distribución de las bacterias 
termotolerantes de Campylobacter en las aves de corral de nuestro 
medio. La  importante  portación de Campylobacter spp., por  parte de 
las aves estudiadas y el carácter zoonótico de la enfermedad producida 
por estas bacterias, pone de manifiesto la importancia de estas aves 
como reservorios y vehículos de transmisión de estos agentes, para el 
ser humano; lo cual hace necesario que su diagnóstico sea incorporado 
en forma rutinaria en los laboratorios de microbiología. 
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