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RESUMEN  
La pythiosis cutánea es una enfermedad progresiva crónica granulomatosa causada por 
Pythium insidiosum. En el presente estudio se informa de 7 casos de pythiosis cutánea en 
caballos residentes de Guerrero y Tabasco, México diagnosticada mediante estudios 
anatomopatológicos y serológicos. Los caballos presentaron lesiones cutáneas macroscópicas 
y microscópicas características asociadas al agente, además se identificaron hifas cenocíticas 
con ramificaciones perpendiculares intralesionales y por observación microscópica directa con 
hidróxido de sodio. En las muestras de suero de todos los caballos se identificaron anticuerpos 
anti-P insidiosum por IDD y ELISA. La pythiosis cutánea en caballos se informa por primera 
vez en Guerrero y Tabasco, México, los cuales tienen climas tropicales que favorecen el 
crecimiento y desarrollo del agente. 
Palabras clave: caballos, Pythium insidiosum, pythiosis, México 
 
ABSTRACT 
The cutaneous pythiosis is a chronic progressive granulomatous illness caused by Pythium 
insidiosum. In the present study, 7 cases of cutaneous pythiosis in horses from Guerrero and 
Tabasco Mexico diagnosed by pathological and serological studies are informed. The horses 
presented characteristic macroscopic and microscopic cutaneous lesions associated with the 
agent. In addition, coenocytic hyphae with perpendicular ramificacions intralesional and by 
microscpic observation with sodium hydroxide were identified.  Anti-P insidiousum antibodies 
were identified in serum samples from all horses by IDD and ELISA. Cutaneous pythiosis in 
horses is reported for firts time in Guerrero and Tabasco México which have tropical climates 
that favor the growth and development of the agent.  
Keywords: horses, Pythium insidiosum, pythiosis, México 
 
INTRODUCCIÓN 
Pythium insidiosum agente causal de la pythiosis, es un oomiceto acuático eucariota que 
pertenece al supergrupo Stramenopiles-Alveolata- Rhizaria (SAR) con características 
parecidas a los hongos. Se destaca entre los géneros de mayor importancia en el linaje 
peronosporaliano (1-4). El agente causa lesiones granulomatosas cutáneas y subcutáneas que 
rara vez se expanden hacia otros órganos como intestinos, pulmones, hueso y vasos 
sanguíneos (5,6). Afecta a diferentes especies animales y al hombre, teniendo una mayor 
incidencia en caballos y perros (5-8). Se ha observado que ocurre con frecuencia en zonas 
tropicales, subtropicales y templadas, sobre todo en las estaciones de verano y otoño donde 
la precipitación pluvial aumenta (5). La pythiosis es diagnóstico diferencial de otras 

mailto:moraless@unam.mx


 

  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                               

 

XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

3 

enfermedades como las causados por los hongos de los géneros Conidiobolus spp. y 
Basidiobolus spp., habronemiosis cutánea, granulomas bacterianos y carcinomas, entre otros 
(5,9). La enfermedad en caballos ha sido informada en Estados Unidos de América y países 
de Centro y Sudamérica, los cuales colindan con México (7).  
 
OBJETIVO 
Aunque en diversos laboratorios de diagnóstico veterinario en México se han identificado casos 
de pythiosis en caballos, no han sido documentados en la literatura nacional ni internacional, 
por lo que el objetivo del presente trabajo es informar y describir 7 casos de pythiosis en 
caballos residentes de Guerrero y Tabasco, México diagnosticada mediante estudios 
anatomopatológicos y serológicos. 
 
HIPÓTESIS 
En las muestras de piel de caballos provenientes de los estados de Tabasco y Guerrero con 
lesiones sugerentes de pythiosis, se identificarán hifas cenocíticas con ramificaciones 
perpendiculares, y las muestras de sueros de estos mismos caballos serán positivas a 
anticuerpos anti-P. insidiosum.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Características de los caballos y localización geográfica.  Se tomaron muestras de sueros 
y tejido cutáneo con lesiones y concreciones sugerentes de pythiosis de 5 caballos del estado 
de Tabasco y 2 de caballos del estado de Guerrero, México. Las características del sexo, edad, 
raza, localización de las lesiones, así como el tiempo de evolución aproximado, se resumen 
en el Cuadro 1.  
 
Anatomopatología.  Se tomaron biopsias de la piel lesionada de aproximadamente 2 cm3, se 
fijaron en formalina al 10% por 48 horas, se procesaron por la técnica histológica de rutina con 
inclusión en parafina, se realizaron cortes de 4 µm y se tiñeron con H&E, (Hematoxilina y 
Eosina), Ácido Peryodico de Schiff (PAS) y Gomori-Groccott (Plata Metamina de Gomori) para 
su posterior observación al microscopio óptico. 
 
Se tomaron muestras de concreciones presentes en las lesiones de los 7 caballos para realizar 
examen microscópico directo con hidróxido de sodio (KOH) al 20%. 
 
Serología. Para evaluar la presencia de inmunoglobulinas anti-P. insidiosum en los sueros de 
los caballos, se realizó la prueba de inmunodobledifusión (IDD) en agarosa al 0.1% fenolizado, 
utilizando el antígeno metabólico siguiendo el método de Mendoza y Hernández (10, 11). Las 
muestras de suero y testigos positivos (donados por el Dr. Leonel Mendoza) se incubaron a 
temperatura ambiente por 24 h.  
 
Los sueros además fueron analizados por ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) 
indirecta de acuerdo al método de Mendoza y Hernández (11). Los pozos se sensibilizaron con 
100 µl de antígeno metabólico (500ng/mL) diluido en solución de carbonatos. Se realizaron 
diluciones dobles seriadas para todos los sueros desde 1:100 hasta 1:6400 en PBS-T. Se 
adicionó 50 µl de las diluciones a cada pozo y se incubó por 60 min a 37°C. Se incluyeron 6 
pozos con sueros testigos positivos y negativos; como blancos se utilizaron pozos sin antígeno, 
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sin suero y sin anticuerpo secundario. Las placas se leyeron en un lector de  ELISA (BioTek) 
a una absorbancia de 490 nm.  El punto de corte se determinó mediante la prueba de  “t” de 
Student (11). 
 
RESULTADOS 
Anatomopatología.  Las lesiones sugerentes de pythiosis se localizaron en miembros 
torácicos de 4 caballos y en el abdomen de 3 caballos (Cuadro 1). Las lesiones eran nodulares, 
alopécicas, hemorrágicas, con aspecto de tejido de granulación, algunos casos presentaron 
múltiples fístulas que drenaban exudado fibrino-hemorrágico.  El tamaño de las lesiones era 
variable, desde 10 cm  hasta 20 cm de diámetro (Figs.1a, b y c). De las lesiones, fueron 
extraídas concreciones formadas por masas necróticas irregulares de 5-10 mm de diámetro, 
gris-blanco o amarillo pálido similares a corales (Fig. 2). 
 
En todas las muestras teñidas con H&E, se observó epidermitis ulcerativa, así como dermatitis 
eosinofílica, neutrofílica y necrótica multifocal con proliferación de tejido de granulación (Figs. 
3 a y b). Con la tinción de PAS, se observaron solamente siluetas compatibles con hifas (Fig. 
3 c), sin embargo, con la tinción de de Gomori-Groccott, se identificaron hifas de 4-16 µm de 
diámetro cenocíticas con ramificaciones perpendiculares y escasas tabicaciones en el centro 
de los focos de necrosis, rodeadas por abundantes  eosinófilos y neutrófilos (Fig. 3 d). 
 
En la observación directa al microscopio de las concreciones, se observaron hifas cenocíticas 
de 10-16 µm con ramificaciones de punta redonda (Figs. 4 a y b). 
 
Serología. En la IDD utilizando el antígeno metabólico, se observaron dos bandas de identidad 
en las muestras H1, H2, H3, H10 y H11, tres bandas de identidad en la muestra H8, y una 
banda de identidad en la muestra H7 (Fig. 5). 
 
Con respecto al ELISA, el punto de corte fue partir de la dilución 1/200 con una absorbancia 
de 0.104 (P<0.5) calculado por la prueba “t” de Student. Los 7 sueros resultaron positivos a 
anticuerpos anti-P. insidiosum (Fig. 6).  
 
DISCUSIÓN 
El clima de Guerrero y Tabasco es tropical con lluvias (Köppen-Geiger, Aw y Am 
respectivamente) (12), el cual favorece el crecimiento y desarrollo de Pythium insidiosum, por 
lo que identificar a este microorganismo afectando a equinos residentes de estos estados 
principalmente al final de periodos de lluvia, coincide con  informes previos en otros países 
tropicales con condiciones climáticas similares (1,5). El microorganismo desarrolla su ciclo de 
vida en aguas estancadas produciendo zoosporas biflageladas que penetran a través de 
heridas cutáneas localizadas principalmente en partes distales de los miembros y el abdomen 
siendo los sitios más expuestos al contacto con el agente, como lo identificado en los caballos 
de este informe. De acuerdo con reportes previos, los equinos que presentan pythiosis suelen 
desarrollar lesiones granulomatosas en un solo sitio anatómico, similar a las lesiones que 
presentaron los 7 caballos (5,13). 
 
El estudio histopatológico es el más solicitado por la mayoría de los veterinarios ya que se 
obtiene información en un corto periodo de tiempo, sin embargo, aunque el agente provoca 
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lesiones y presenta características morfológicas particulares, es recomendable utilizar técnicas 
de diagnóstico directas y sensibles  como el aislamiento, inmunoflorescencia, 
inmunohistoquímica y la PCR (2,14) . En el presente trabajo, se identificaron lesiones 
macroscópicas y microscópicas en la piel características de pythiosis incluyendo la 
identificación de hifas con la tinción de Gomori-Grocott y por el examen microscópico directo 
con hidróxido de sodio (KOH) obtenidas de las concreciones. Aunque las concreciones se 
encuentran exclusivamente en caballos, no se conoce el origen de su formación. El presente 
estudio, se complementó con la detección de anticuerpos  anti-P. insidiosum por IDD y ELISA, 
obteniendo resultados positivos en todas los sueros.  
 
CONCLUSIONES 
Con base a los resultados anatomopatológicos y serológicos de las muestras clínicas de 
equinos con lesiones granulomatosas en tejido cutáneo, se informa por primera vez la pythiosis 
en los estados de Guerrero y Tabasco, México. Es importante considerar que la pythiosis 
además de encontrarse en equinos, puede afectar a humanos y otras especies animales, por 
lo que deberá ser integrada al espectro de enfermedades con afecciones cutáneas y 
subcutáneas granulomatosas. 
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Cuadro 1. Características de las muestras tomadas de caballos con lesiones sugerentes de 
Pytiosis 

No. de  
muestra 

Origen Tipo de muestra Sexo Edad Raza Historia 
clínica Cocreciones Tejido Suero 

H1 Coyuca de 
Benitez, 
Guerrero 

√ √ √ M 6 
años 

Mestizo 15 días con 
lesión 
granulomatosa 
en miembro 
torácico 

H2 Coyuca de 
Benitez, 
Guerrero 

√ √ √ H 7 
años 

Mestiza 9 días con 
úlceras en 
abdomen 

H3 Villahermosa
, Tabasco  

√ √ √ M D Mestizo Dos meses 
con lesión 
granulomatosa 
en abdomen 

H7 Villahermosa
, Tabasco 

√ √ √ H D Mestiza Meses con 
lesión 
granulomatosa 
en miembro 
torácico 

H8 Villahermosa
, Tabasco 

√ √ √ M 1 año Mestizo 1 mes con 
lesión 
granulomatosa 
en miembro 
torácico 

H10 Villahermosa
, Tabasco 

√ √ √ H D Mestiza Meses con 
lesión 
granulomatosa 
en miembro 
torácico 

H11 Villahermosa
, Tabasco 

√ √ √ H D Mestiza Meses con 
lesión 
granulomatosa 
en abdomen 

M= Macho; H= Hembra; D= Desconocida 
 

FIGURAS 
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Figura 1. a. Nódulo cutáneo, alopécico, de superficie irregular, con fístulas drenando exudado fibrino-
hemorrágico en el vientre. b y c. Nódulos cutáneos alopécicos irregulares con tejido de granulación en 

la parte distal de los miembros 

 

 
Figura 2. Concreciones obtenidas de las lesiones cutáneas 
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Figura 3. a y b. Dermatitis eosinofílica y neutrofílica grave (H&E, 40X, 400X). c. Foco de necrosis con 

siluetas de hifas, rodeado por abundantes células inflamatorias (PAS, 100X).  
d. Hifas intralesionales con escasas tabicaciones (Gomori-Groccott, 100X). 

 

 
Figura 4. a y b. Observación directa con KOH al 20% de concreciones. Hifas cenocíticas con 

ramificaciones (400X) 
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Figura 5. IDD. Reacción entre el antígeno metabólico de P. insidiosum y sueros equinos. Pozo 1= suero 
testigo positivo con una banda de identidad; 3 y 6 muestras de equinos con dos bandas de identidad; 
2 y 4= suero testigo negativo; 5= agua; 7 = antígeno metabólico. 

 
 

 
Figura 6. ELISA indirecto. Resultados de la dilución 1/200 de las muestras clínicas de sueros 

equinos. Se grafican las medias de absorbancia 
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES Y BIENESTAR ANIMAL EN CABRAS 
DE GENOTIPO LECHERO EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN INTENSIVO. 

RESULTADOS PRELIMINARES 
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² Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 

Departamento de Ciencias Pecuarias 
Correspondencia: jeivoc10@gmail.com   

RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de enfermedades crónicas en 
cabras de leche en un sistema intensivo en pastoreo y su relación con las evaluaciones de 
bienestar a través del protocolo AWIN. Fueron empleadas 70 cabras de genotipo lechero, 
sincronizadas y se seleccionaron a 43 animales que resultaron gestantes. Se realizó 
diagnóstico de leptospirosis por aglutinación microscópica; artritis encefalitis caprina (AEC) y 
paratuberculosis  (PTB) por Luminex. Se tomaron muestras previo al empadre, 7 d posparto, 
a los 60 y 150 d de lactancia para hemograma, prueba de McMaster, examen físico y 
evaluación de bienestar mediante el protocolo AWIN para cabras lecheras, incluidos 
indicadores de evaluación individual. Se realizó el análisis estadístico con el software SAS ® 
por medio de PROUNIVARIATE y la prueba de Tukey. Se observó una prevalencia Leptospira 
sp. del 44.18% (n=43), 31 individuos positivos a AEC (72.09%), y para PTB 9 cabras positivas 
(25.58%). Se diagnosticaron 15 (34.88%) positivas a 1 enfermedad, 21 (48.84%) positivas a 2 
enfermedades y 2 (4.66%) positivas a 3, y 5 (11.62%) cabras negativas. Todas las cabras 
positivas presentaron alteraciones hematologicas asociadas a inflamación en algún momento 
del estudio. En la prueba de McMaster, los nemátodos presentaron diferencias P<0.05 entre 
el posparto y ambos muestreos de la lactancia. En el caso de coccidias se observaron 
diferencias entre el posparto y los 60 días, el posparto y los 150 de lactancia. La evaluación 
AWIN fue satisfactoria en los 4 muestreos. Se concluye que la presencia de enfermedades 
subyacentes e inflamación pueden causar el detrimento del bienestar de los animales, sin 
embargo, el protocolo AWIN puede subestimar estas enfermedades. Es necesario mejorar 
estas herramientas de manera que se mejore la evaluación de bienestar. 
 
ABSTRACT 
It has been demonstrated a relation between animal health, disease, behavior and welfare. 
Some protocols have been developed to assess animal welfare, nevertheless these protocols 
can’t assess underlying diseases like paratuberculosis (PTB), caprine arthritis-encephalitis 
(CAE) or leptospirosis. 70 dairy goats were synchronized, and 43 pregnant animals were 
selected. Leptospirosis diagnosis was made via microscopic agglutination and CAE/PTB via 
Luminex. Four samples were taken (before mating, postpartum, 60 and 150 days of lactation) 
for hemogram, McMaster test, physical examination, and welfare assessment by AWIN Dairy 
Goat Protocol, included individual indicators. Statistical analysis was runed using SAS ® 
software with PROCUNIVARIATE and Tukey test. Seroprevalence for leptospirosis and CAE 
was higher than previously reported and for PTB was similar to previous studies. Five (11.62%) 
goats were diagnosed with 0 disease, 15 (34.88%) positive for 1 disease, 21 (48.84%) positive 
for 2 diseases and 2 (4.66%) positive for 3. All positive goats presented hematological 
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alterations associated with inflammation at some point in the study. On McMaster test, 
nematodes presented differences P<0.05 between postpartum and both lactation samples. 
Strongyle concentration differences were found between postpartum and both determinations 
of lactation. Coccidia concentration differences were observed between postpartum and 60 
days, postpartum and 150 days of lactation. The AWIN evaluation was satisfactory in the 4 
samplings. It is concluded that the presence of underlying diseases and inflammation can be 
detrimental to animal welfare, however, the AWIN protocol may underestimate these diseases. 
It is necessary to improve these tools in order to improve welfare assessment. 
 
INTRODUCCIÓN 
Existe evidencia de la relación del estado de salud física y estados mentales de los animales 
con la producción, la reproducción y la calidad de los productos pecuarios¹, asimismo hay 
evidencias de que existe una estrecha relación entre el bienestar de los animales con la 
presencia de enfermedades². Se han desarrollado diferentes protocolos para poder evaluar el 
Bienestar Animal (BA) ³, uno de ellos es el protocolo AWIN (Animal Welfare Indicators) ⁴, que 
permite la evaluación de diferentes indicadores basados en principios como: buena 
alimentación, buenas instalaciones, buena salud y comportamiento apropiado. Sin embargo, 
estos protocolos no valoran las enfermedades subyacentes. Se ha demostrado que los signos 
clínicos son resultado de las lesiones como producto de la enfermedad y se refleja 
directamente en la falta de bienestar y el estrés en los animales⁵.  
 
Las principales enfermedades crónicas que afectan a los hatos caprinos en México son 
paratubeculosis (PTB), artritis encefalitis caprina (AEC) y leptospirosis. Las cabras con PTB, 
clínicamente presentan diarrea pastosa, baja condición corporal y partos prematuros, la lesión 
más característica es la enteritis proliferativa, linfadenomegalia y linfangiectasia con 
localización mesentérica, microscópicamente se observan lesiones granulomatosas 
intestinales y en linfonodos regionales⁶. AEC en individuos adultos produce artritis, mastitis 
indurativa y neumonía intersticial⁷. La leptospirosis se manifiesta clínicamente con fiebre alta, 
aborto, muerte fetal, agalaxia y muerte prenatal, observándose lesiones como nefritis 
intersticial y en ocasiones neumonía y hepatitis con infiltrado mononuclear⁸. 
 
Existen otras herramientas que permiten conocer el bienestar a través del estado de salud 
física de los animales como el examen físico general, hemograma, exámenes 
coproparasitoscópicos, pruebas serológicas para el diagnóstico de enfermedades y 
necropsias, sin embargo, en condiciones de campo esto es complicado. 
 
OBJETIVO 
Determinar la presencia de enfermedades crónicas en cabras productoras de leche en un 
sistema intensivo en pastoreo y su relación con las evaluaciones de bienestar a través del 
protocolo AWIN. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en una unidad de producción caprina ubicada en el Municipio de 
Tequisquiapan, Estado de Querétaro, el lugar se caracteriza por tener un clima semiseco 
templado BSIK, altitud de 1920 msnm, latitud norte. El régimen de temperatura es isotérmico 
con una temperatura promedio anual de 17.5° C y una precipitación promedio anual de 388.42 
mm. Antes de iniciar el estudio se realizó una evaluación de la unidad productiva para conocer 
los antecedentes productivos, reproductivos y sanitarios. Se utilizaron a 70 hembras caprinas 
mayores a 2 años, con al menos un parto previo, de las razas Saanen, Alpino Francés, 
Toggenburg y cruzas de estas. La alimentación consistió en pastoreo de alrededor de 5 h al 
día (0900-1400 h) en praderas mixtas introducidas (alfalfa con gramíneas) y alfalfares para 
corte. La alimentación se complementa en pesebre con forraje de corte, heno, alimento 
balanceado y ensilado de maíz en la temporada invernal. Los animales se alojaron el resto del 
tiempo en corrales triangulares con 35 cuelleras individuales por corral. Tres días antes del 
empadre, se colectaron 10 mL de sangre en tubos con sistema de vacío sin anticoagulante 
para obtención de suero y evaluación de enfermedades crónicas. Se determinó la 
seroprevalencia de 10 diferentes serovariedades de Leptospira sp. (Autumnalis, Bratislava, 
Canicola, Gryppotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes, Serdjo y 
Tarassovi), mediante la prueba de aglutinación microscópica. Además, se empleó la técnica 
Multiplex de Luminex para la determinación de Lentivirus (antigeno p16 y gp38), 
Paratuberculosis (antígeno PPA3) y Brucella sp (Hapteno nativo). El manejo reproductivo fue 
con sincronización de celos y monta directa de 70 cabras, quedando gestantes 43 cabras. Se 
colectaron muestras de sangre en tubos con EDTA, previo al empadre, 7 d posparto, a los 60 
y 150 d de lactancia para hemograma (conteo de leucocitos, leucocitos totales, conteo 
diferencial de leucocitos, hematocrito, solidos totales y fibrinógeno); y muestras de heces en 
bolsas plásticas para técnica de McMaster. En cada muestreo, se evaluaron los indicadores 
de la evaluación individual y hato propuestos por el protocolo AWIN⁴ para cabras lecheras 
mediante la aplicación AWIN GOAT® y un examen físico general. Se realizaron las necropsias 
de los animales que murieron en el transcurso del estudio. 
 
Para el análisis estadístico se utilizó el software SAS®. Se realizó el procedimiento Proc 
Univariate de cada variable recolectada para obtener las medidas de tendencia central y de 
dispersión. Se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y prueba de homogeneidad de 
varianzas para determinar que se cumplan los supuestos y poder realizar el diseño 
completamente al azar utilizando el análisis de varianza con mediciones repetidas en el tiempo 
y para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey para evaluar si existen 
diferencias significativas entre etapa productiva. La prueba no paramétrica que se utilizó es la 
Chi cuadrada para las variables cualitativas de los indicadores individuales relacionados con 
la salud en diferentes etapas productivas. Nivel de significancia a considerar fue de P<0.05. 
 
RESULTADOS 
Se observaron diferencias estadísticas significativas (P= 0.0187) entre la temperatura corporal 
(TC) del empadre (36.816 ± 0.07) y el posparto (37.148 ± 0.07). Para el caso de la condición 
corporal (CC), se observaron diferencias (P<0.0001) entre el empadre (1.744 ± 0.08), el 
posparto (1.883 ± 0.07) y los 150 días de lactancia, así como entre los 60 (1.976 ± 0.10) y 150 
días de lactancia. El hematocrito presentó diferencias significativas (P<0.0001) entre el 
empadre (27.380 ± 0.43), el posparto (25.439 ± 0.52), 60 (23.829) y 150 (22.333 ± 0.554) días 
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posparto. En cuanto a Sólidos Totales, el empadre (81.904 ± 0.84) presentó diferencias 
(P<0.0001) con el resto de los muestreos, mientras que el posparto (73.853 ± 0.706) no difirió 
estadísticamente con ambos muestreos de la lactancia, a pesar de que  a los 60 d (76.585 ± 
0.568) y 150 d (73.190 ± 0.812) si fueron diferentes estadísticamente. Para el fibrinógeno 
únicamente se observaron diferencias (P=0.0293) entre el posparto (4.146 ± 0.264) y los 60 
días de lactancia (3.133 ± 0.191). En el Conteo de Leucocitos se observaron diferencias 
(P=0.0032) entre el empadre (8.575 ± 0.64) y posparto (5.459 ± 0.515), así como entre el 
posparto y los 150 días (8.070 ± 0.665) de lactancia. Se observó una prevalencia Leptospira 
sp. del 44.18% (n=43), siendo Icterohaemorrhagiae la serovariedad más frecuente (51.7%), 
seguida de Hardjo y Pomona (20.7% ambas) y Gripotyphosa con (6.9%), el resto de las 
serovariedades fueron negativas. Dentro de las positivas 93.1% fue reactiva a serovariedades 
de alta patogenicidad (HRJ, ICT y POM). La prueba multiplex de Luminex dio como resultado 
31 individuos positivos a AEC (72.09%, n=43), mientras que para PTB se observaron 9 cabras 
positivas (25.58%)  
 
En la prueba de McMaster, los nemátodos presentaron diferencias (P=0.0070) entre el 
posparto (351.22 ± 44.73) y ambos muestreos de la lactancia 60 d (741.46 ± 116.76) y 150 d. 
En cuanto a estrongilidos se encontraron diferencias (P=0.0001) entre el posparto (212.19 ± 
29.87) y ambas determinaciones de la lactancia (229.27 ± 41.65 y 565.85 ± 107.5 
respectivamente 60 y 150 d). En el caso de coccidias se observaron diferencias (P=0.003) 
entre el posparto (151.22 ± 17.15) y los 60 días (75.85 ± 15.5) y el posparto y los 150 (148.78 
± 22.11) días de lactancia.  
 
En el acumulado de enfermedades crónicas en las cabras, solo 5 (11.62%) no presentaron 
ninguna enfermedad, 15 (34.88%) fueron positivas a una enfermedad, 21 (48.84%) positivas 
a dos enfermedades y 2 (4.66%) positivas a tres enfermedades. De manera individual, una de 
las cabras con tres enfermedades, presentó baja CC en el empadre y a los 150 d, anemia en 
los 60 y 150 d, hiperfibrinogenemia y neutrofilia en el posparto, linfopenia en el empadre y 60 
días, monocitosis en todos los muestreos y eosinofilia en el posparto y 60 d. La otra cabra con 
tres enfermedades presentó baja CC en los 150 días, hiperproteinemia en el empadre y 60 d, 
hiperfibrinogenemia a los 150 d, leucopenia y linfopenia en todos los muestreos, neutropenia 
en el posparto, monocitosis en el posparto y 60 d, eosinofilia en el empadre y 60 d y alta carga 
de estrongilidos en heces para los 150 d.   
 
En cuanto a las 21 cabras que presentaron dos enfermedades se observó baja condición 
corporal en al menos un muestreo en 12 (57.14%), siendo los 150 d el muestreo con mayor 
frecuencia de CC baja 9 (42.85%). Se observó que 8 (38.09%) presentaron anemia en al 
menos un muestreo, sin embargo, la mayoría presentó anemia en 2 muestreos (5= 23.80%) y 
únicamente 2 (9.52%) estuvieron anémicas en 3 muestreos. Se observó hiperproteinemia en 
13 animales (61.90%) e hipoproteinemia en 1 (4.76%), siendo el empadre el periodo de mayor 
frecuencia con 12 (57.14%). En 14 cabras se observó hiperfibrinogenemia siendo los periodos 
más frecuentes el posparto y los 150 días. En todas las cabras, se evidenció alguna alteración 
hematológica asociada a inflamación. En 10 (47.61%) de las cabras positivas a 2 
enfermedades estas alteraciones se asociaron a inflamación crónica, en 8 (38.09%) a 
inflamación aguda y en las 3 (14.30%) restantes a inflamación crónica activa. La evaluación 
AWIN tuvo resultados satisfactorios en todos los casos, es decir, que ninguno de los 



 

  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                               

 

XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

14 

indicadores críticos se encontraba alterado en más del 15% de la población. Se realizaron 17 
necropsias durante el periodo (1 aborto, 11 neonatos y 5 adultas). El caso del aborto presentó 
avanzados cambios autolíticos. De los 11 necropsias de neonatos, cinco presentaban riñones 
y pulmones inmaduros y atelectasia embrionaria; tres presentaron en los pulmones presencia 
de membranas hialinas, moco, meconio y neumonía supurativa; y en tres se observó infiltrado 
supurativo acompañado de bacterias intralesionales en órganos como pulmón, hígado, 
corazón y meninges (septicemia); se realizaran IHQ para determinar alguna causa infecciosa. 
Las cabras adultas, dos murieron por timpanismo; una cabra con fístula esternal de probable 
origen traumático con contaminación de la cavidad torácica, neumonía fibrinecrótica y 
presentando evidencia de septicemia, se aplicó eutanasia química; dos casos con 
hiperqueratosis papilar ruminal con micropústulas y hepatitis abscedativa asociado a acidosis 
ruminal.  
 
DISCUSIÓN 
Estudios previos de leptospirosis en el altiplano mexicano reportan una prevalencia del 37.9%, 
siendo Icterohaemorrhagiae la serovariedad más prevalente con 35.91%⁹, las prevalencias 
observadas en el presente estudio son mayores a las reportadas, sin embargo, coincide con 
la serovariedad más prevalente. Para el caso de AEC, se reportó una prevalencia para estudios 
serológicos realizados en caprinos mexicanos del 11%¹⁰, contrastando notoriamente con la 
prevalencia observada en el presente estudio (72.09%). En el caso de PTB se reportan 
prevalencias que van desde 3.7% en Veracruz, 28% en Puebla, en Hidalgo del 25% y en 
producciones caprinas de tipo familiar en el altiplano potosino del 83.2%¹¹, siendo la 
prevalencia observada en este estudio similar a la reportada en la región y sistema productivo.  
 
Se observó que todos los animales que presentaron 2 ó 3 enfermedades positivas al 
diagnóstico serológico presentaron alguna alteración hematológica asociada a inflamación en 
algún momento del estudio. La anemia fue una de las alteraciones hematológicas más 
frecuentes, mientras que en el examen físico fue la CC. 
 
De acuerdo al protocolo AWIN, se recomienda realizar una evaluación de segundo nivel 
cuando la evaluación no concuerda con la legislación vigente y al menos uno de los indicadores 
principales se encuentran alterados en relación al 5% inferior de la población de referencia, o 
los animales no se acercan al evaluador dentro de los primer 300 s después de ingresar al 
corral⁴. 
 
CONCLUSIONES  
La presencia de enfermedades crónicas es un tema relevante y se evidenció que en todos los 
casos de animales con diagnóstico serológico positivo en al menos una de las enfermedades 
probadas en este estudio, presentando evidencia de inflamación durante el periodo de 
lactancia. Se conoce que es posible que exista un efecto sobre el comportamiento y bienestar 
de los animales, así como en su eficiencia productiva, sin embargo, es importante caracterizar 
estas relaciones. Los resultados de la evaluación de bienestar obtenidos a partir de la 
aplicación AWIN Goat permiten tener una comparación inmediata con una población de 
referencia, mostrar de manera gráfica los resultados y emitir recomendaciones de manera 
inmediata. Sin embargo, no es posible realizar comparaciones reales entre diferentes 
muestreos de la misma unidad productiva o comparar con otras unidades de la región. El 
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desarrollo de esta metodología se realizó en países europeos con condiciones económicas, 
ecológicas y sociales diferentes a las presentes en nuestro país por lo que es posible que 
deban realizarse adecuaciones para su mejor funcionamiento. Otra desventaja del protocolo 
AWIN es que no permite una evaluación correcta de las enfermedades subyacentes, por lo 
que es deseable que se mejore este método de evaluación. Existe un área de oportunidad en 
la actualización de este protocolo de evaluación de bienestar de cabras lecheras. Los casos 
observados en la mortalidad reportada durante la necropsia pueden ser prevenidos y evitados, 
en su mayoría mejorando el manejo, medicina preventiva y alimentación de rebaño.  
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RESUMEN 
La sarna sarcóptica es causada por el ácaro Sarcoptes scabiei  (S. scabiei), se ha descrito en 
diversas especies de mamíferos domésticos y salvajes. Las lesiones macroscópicas son 
predominantemente hiperqueratósicas (hipersensibilidad tipo I) en zorros, rebecos y ciervos; y 
alopécicas (hipersensibilidad tipo IV) en lobos y algunas poblaciones de zorros. Para 
comprender los procesos inmunológicos que se presentan en las lesiones de estas especies, 
se examinaron por  inmunohistoquímica, muestras de piel de lobos (Canis lupus), zorros 
(Vulpes vulpes), rebecos (Rupicapra rupicapra) y ciervos (Cervus elaphus) naturalmente 
infestados con S. scabiei. Se utilizaron anticuerpos primarios como Iba1 para identificar 
macrófagos, cadena lambda para células plasmáticas, CD3 para linfocitos T y CD20 para 
detectar linfocitos B. Los macrófagos fueron las células inflamatorias más abundantes, lo que 
sugiere una respuesta inmune predominantemente innata e inespecífica. Las lesiones de los 
lobos contenían proporciones más altas de macrófagos que las de otras especies, lo que indica 
una respuesta más efectiva, lo que lleva a lesiones alopécicas.  La proporción de células 
plasmáticas en los zorros fue significativamente mayor que la de linfocitos T y B. En rebecos, 
los linfocitos T fueron más abundantes que los linfocitos B y las células plasmáticas, aunque 
las diferencias fueron significativas únicamente en el caso de los macrófagos. Estos resultados 
sugieren que todas las especies examinadas desarrollan una respuesta inmune 
predominantemente innata, mientras que el zorro y rebeco también pueden generar respuestas 
inmunes humorales y celulares con una efectividad aparentemente escasa que conduce a 
lesiones hiperqueratósicas. 
Palabras clave: Sarcoptes scabiei, respuesta celular, lobo, zorro, ciervo, 
rebeco, inmunohistoquímica. 
 
ABSTRACT 
Sarcoptic mange is caused by the mite Sarcoptes scabiei (S. scabiei), and has been described 
in various species of domestic and wild mammals. The gross lesions are predominantly 
hyperkeratotic (type I hypersensitivity) in foxes, chamois, and deer; and alopecic (type IV 
hypersensitivity) in wolves and some fox populations. To understand the immunological 
processes that occur in the lesions of these species, samples of skin from wolves (Canis lupus), 
foxes (Vulpes vulpes), chamois (Rupicapra rupicapra) and deer (Cervus elaphus) naturally 
infested, were examined by immunohistochemistry with primary antibodies such as Iba1 were 
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used to identify macrophages, lambda chain for plasma cells, CD3 for T lymphocytes, and 
CD20 to detect B lymphocytes. Macrophages were the most abundant inflammatory cells, 
suggesting a predominantly innate and nonspecific immune response. The wolf lesions 
contained higher proportions of macrophages than those of other species, indicating a more 
effective response, leading to alopecic lesions. The proportion of the plasma cells in foxes was 
significantly higher than that of T and B lymphocytes. In chamois the T lymphocytes were more 
abundant than the B lymphocytes and the plasma cells, although the differences were 
significant only in the case of the macrophages. These results suggest that all species 
examined develop a predominantly innate immune response, while the fox and chamois can 
also generate humoral and cellular immune responses with apparently poor effectiveness 
leading to hyperkeratotic lesions. 
Keywords: Sarcoptes scabiei, cellular response, wolf, fox, deer, chamois, 
immunohistochemistry. 
 
INTRODUCCIÓN 
La sarna sarcóptica es una enfermedad parasitaria zoonótica, causada por el ácaro Sarcoptes 
scabiei. Ha causado epizootias con altas tasas de morbilidad y mortalidad en algunas 
poblaciones de mamíferos silvestres, principalmente especies de ungulados (1,2). Diferentes 
especies de hospedadores, e incluso individuos de la misma especie, muestran variaciones en 
la gravedad y ubicación de las lesiones, por ejemplo, estudios en el sur del Reino Unido (3) y 
el norte de España (4,5) informaron que la enfermedad se manifiesta predominantemente 
como lesiones hiperqueratósicas (hipersensibilidad tipo I) en ungulados salvajes como el 
rebeco y el ciervo, pero como lesiones alopécicas (hipersensibilidad tipo IV) en el lobo y el 
zorro. Sin embargo, las lesiones hiperqueratósicas también se observan comúnmente en 
zorros (3,5,6). Las diferencias entre especies e individuos se han atribuido a la respuesta 
inmunitaria (7), el estadio clínico (6,8) y la presencia concomitante de patógenos 
inmunosupresores (9). La respuesta inmune más común en la dermatitis sistémica o local 
asociada a ectoparásitos en respuesta a los ácaros y sus productos es el reclutamiento de 
eosinófilos junto con mastocitos, característico de la hipersensibilidad tipo I (10). Las células 
de Langerhans en la epidermis internalizan el antígeno sarcóptico y migran a los linfonodos 
regionales, donde estimulan las células T (11). Otras células inflamatorias observadas en las 
lesiones de sarna son las células plasmáticas y los linfocitos B, que producen inmunoglobulinas 
que participan en la respuesta inmune humoral (12,13,14). 
 
OBJETIVOS  
Analizar las proporciones de macrófagos, células plasmáticas, así como linfocitos T y B en la 
piel del lobo, zorro, rebeco y ciervo de Asturias (norte de España) que estaban naturalmente 
infestados con S. scabiei para ayudar a comprender por qué la infestación conduce a 
diferentes patrones de lesiones, lo que a su vez puede ayudar a guiar los esfuerzos para 
controlar la enfermedad. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Muestras: En trabajos anteriores se tomaron muestras de piel conservadas en formol al 10%, 
se seleccionaron 5 muestras de las siguientes especies; lobo (Canis lupus) y zorro (Vulpes 
vulpes), de rebeco (Rupicapra rupicapra) y ciervo (Cervus elaphus), todos ellos de Asturias, 
España (5). La infestación se confirmó mediante el aislamiento e identificación de ácaros. El 



 

  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                               

 

XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

18 

examen macroscópico mostró que las lesiones del lobo eran alopécicas, mientras que las 
lesiones del zorro, rebeco y ciervo eran extensas e hiperqueratósicas. La carga de S. scabiei 
fue alta en todas las especies excepto en el lobo. Inmunohistoquímica: Se usó el método del 
Complejo Avidina-Biotina (ABC) (Vector Laboratories, CA, EE. UU.). Se emplearon los 
anticuerpos CD3 para linfocitos T, Iba1 para macrófagos, CD20 para linfocitos B y cadena 
lambda para células plasmáticas. Se empleó como sustrato tetraclorhidrato de 3,3' 
diaminobencidina (DAB; Sigma, St. Louis, MO, EE. UU.). Se incluyeron controles positivos y 
negativos. Recuento de células y análisis estadístico: Se revisaron un total de 80 laminillas 
para el recuento de células. Las células positivas para cada anticuerpo se cuantificaron en 
cinco campos con el objetivo de 40X, utilizando el programa de análisis de imágenes (Imaging 
Software NIS-Elements 3.20, Nikon, Tokio, Japón). Se promedió la proporción media de 
células positivas con respecto al total de células en los cinco campos. Se utilizaron estadísticas 
descriptivas e inferenciales para analizar la distribución de los cuatro tipos de células. Se probó 
la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se evaluó la importancia de 
las diferencias entre especies mediante las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y de 
comparación por pares. El porcentaje de células totales se comparó dentro y entre cada 
especie usando un ANOVA unidireccional. Los datos se analizaron utilizando SPSS 24 para 
Windows (IBM, Chicago, IL, EE. UU.).  
 
RESULTADOS 
El infiltrado inflamatorio fue significativamente mayor en el zorro que en el lobo y el rebeco. En 
todas las especies, las células más abundantes fueron los macrófagos, mientras que las 
menos abundantes fueron los linfocitos T o B (Figura 1). En rebecos, los macrófagos y los 
linfocitos T fueron más abundantes que los linfocitos B y las células plasmáticas (Figura 1), 
aunque las diferencias fueron significativas únicamente en el caso de los macrófagos. Los 
lobos mostraron mayor cantidad de macrófagos que las otras especies, aunque la diferencia 
fue significativa solo con los ciervos. Las células plasmáticas eran igualmente abundantes en 
el lobo, el zorro y el ciervo; la abundancia en el lobo y el zorro fue significativamente mayor 
que en el rebeco. La presencia de linfocitos T y B fue igualmente baja en las cuatro especies. 
De todas las especies, el rebeco mostró la mayor abundancia de linfocitos T y el lobo mostró 
la mayor abundancia de linfocitos B, aunque las diferencias entre las cuatro especies no fueron 
significativas (Figura 2). 
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Figura 1. Diferencias entre especies en lesiones cutáneas por sarna sarcóptica en carnívoros salvajes 
y rumiantes. Macrófagos (Iba1), células plasmáticas (cadena lambda), linfocitos T (CD3) y linfocitos B 
(CD20). Para cada especie animal, las mismas letras sobre diferentes barras rectangulares indican 
diferencias significativas entre las medias. Para lobo: (a, b, c), para zorro: (a, b, c, d, e), para rebecos: 
(a, b), ciervo (a, b, c). Para el análisis estadístico se aplicó una prueba de Tukey para comparaciones 
múltiples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Inmunohistoquímica comparativa en la dermis de lobos, zorros, rebecos y ciervos infestados 
de forma natural por Sarcoptes scabiei. Se emplearon anticuerpos primarios contra los marcadores 
indicados y el complejo avidina-biotina. Los macrófagos fueron el tipo predominante de célula 
inflamatoria en todas las especies (fila superior). Las células plasmáticas estuvieron presentes en todas 
las especies, pero menos abundantes que los macrófagos (segunda fila). Los linfocitos T (tercera fila) 
y los linfocitos B (fila inferior) fueron escasos en todas las especies. Las flechas indican ejemplos de 
células marcadas cuando son escasas. Barras = 50 micras. 
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DISCUSIÓN 
Se identificó a los macrófagos como las células inflamatorias predominantes en las lesiones 
de las cuatro especies y se encontró pequeñas diferencias en la respuesta inmune entre las 
especies. Las lesiones del zorro contenían mayor número de células inflamatorias, lo que 
puede significar que los animales se encontraban en una etapa más grave de la enfermedad, 
o que su respuesta inmune de macrófagos y linfocitos no pudo controlar la progresión de la 
enfermedad observándose de forma generalizada con presencia de costras (6,8). No se puede 
excluir que el mayor número de células refleje una mayor carga parasitaria (5), aunque esto 
parece menos probable, ya que el rebeco y el ciervo mostraron una respuesta inflamatoria 
menos intensa a pesar de la alta carga parasitaria (5). En cambio, la respuesta menos intensa 
en el lobo, el rebeco y el ciervo puede reflejar algún tipo de adaptación o tolerancia entre el 
hospedador y el parásito (6). Un mayor recuento de macrófagos puede ayudar a explicar la 
mayor eficacia de una respuesta de hipersensibilidad (alopécica) de tipo IV en el lobo para 
eliminar S. scabiei (5). El menor porcentaje de macrófagos en zorros, rebecos y ciervos en el 
presente estudio, junto con el mayor número de eosinófilos observado previamente en las 
lesiones de sarna (5), puede resultar principalmente en lesiones hiperqueratósicas 
relacionadas con una fase tardía de la respuesta de hipersensibilidad tipo I apuntando hacia la 
hipersensibilidad de tipo IV (6). 
 
La mayor proporción de células plasmáticas en zorros que las de linfocitos T y B podría sugerir 
una respuesta humoral más fuerte (8). Por el contrario, en el rebeco en este estudio mostró 
una mayor proporción de linfocitos T que de linfocitos B y células plasmáticas, de acuerdo con 
trabajos previos (8), lo que confirma que en esta especie la respuesta inmune celular es mucho 
más fuerte que la respuesta humoral a la infestación de S. scabei (14). Esa respuesta puede 
estar relacionada con las lesiones graves de tipo hiperqueratósico en nuestros animales, lo 
que podría reflejar la ineficaz respuesta inmunitaria de tipo linfocito T helper 2 (Th2) (8). De 
hecho, la señalización excesiva por parte de los linfocitos Th2 puede desencadenar atopias o 
alergias (12). Las proporciones relativas de los diferentes tipos de células inflamatorias pueden 
traducirse en diferencias en la eficacia inmunológica contra la infestación por S. scabiei.  
 
CONCLUSIONES 
Este estudio de cuatro especies de hospedadores indicaron una baja proporción de linfocitos 
B, linfocitos T y células plasmáticas y una alta proporción de macrófagos en respuesta a la 
infestación por S. scabiei, lo que sugiere que estas especies desarrollan una respuesta 
inmunitaria principalmente innata y son relativamente pobres en desarrollar una respuesta 
inmune adaptativa a este patógeno. Los hallazgos sugieren además que las lesiones cutáneas 
de la sarna sarcóptica pueden reflejar una respuesta inmune humoral sustancial en el zorro o 
una respuesta inmune celular en el rebeco. La observación de la mayor abundancia de 
macrófagos en los lobos puede ayudar a explicar su respuesta inmune aparentemente más 
efectiva contra S. scabiei. Los estudios futuros deben explorar los factores que influyen en la 
naturaleza y la eficacia de la respuesta inmunitaria contra S. scabiei, que incluyan la condición 
corporal, el sexo, la edad, el estadio clínico, la presencia concomitante de patógenos 
inmunosupresores y la temporada de muestreo (9). Los resultados de este estudio ilustran 
cómo la inmunohistoquímica de muestras de piel de especies silvestres afectadas por la sarna 
sarcóptica puede ser útil para analizar la respuesta inmune a la infestación. 
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RESUMEN 
El presente estudio evaluó la prevalencia de Helicobacter pylori (H. pylori), Helicobacter suis 
(H. suis) y otras especies no-Helicobacter pylori en cerdos para consumo y en pacientes con 
Enfermedad Gastrointestinal, así como las alteraciones histológicas y ultraestructurales que 
produce esta infección. 37 biopsias gástricas de humanos y 35 de cerdos se procesaron para 
estudio histopatológico, ultraestructural y prevalencia. Los humanos cursaban con gastritis no-
atrófica crónica no activa (60.8%), seguidos por gastritis atrófica (21.6%), gastritis no-atrófica 
crónico activa (12.1%), además de metaplasia intestinal (5.4%). En cerdos, los hallazgos más 
prevalentes fueron el infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico (48.7%), seguido de hiperplasia 
del tejido linfoide asociado a las mucosas (31.4%). La tinción de Warthin-Starry indicó un 
18.9% de positividad a organismos similares a Helicobacter solo en humanos. La infección fue 
detectada por reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR). El 94.59% de los 
humanos y el 100% de los cerdos fueron positivos a Helicobacter. H. pylori fue encontrado en 
el 45.71% de los humanos, sin ser detectado en muestras de cerdos. H. suis fue detectado en 
el 68.5% de los cerdos y en 8.82% de los humanos incluidos. Se realizó microscopía 
electrónica de transmisión a 4 muestras positivas a H. pylori, encontrando alteraciones e 
interacciones ultraestructurales del patógeno. En conclusión, existe una alta prevalencia de H. 
pylori y especies no-H. pylori en pacientes con alteraciones gastrointestinales y en cerdos 
sacrificados para consumo en Puerto Escondido, Oaxaca confirmando el reservorio de este 
patógeno y su potencial zoonótico. 
Palabras clave: H. pylori, H. suis, Especies no-Helicobacter pylori, prevalencia, qPCR, 
histopatología, microscopía electrónica de transmisión, Puerto Escondido, Oaxaca.  
 
 

PREVALENCE OF Helicobacter pylori, H. suis AND NON-Helicobacter pylori 
HELICOBACTERS IN POPULATION DEDICATED TO AGRICULTURAL ACTIVITIES AND 

PIGS FOR CONSUMPTION IN PUERTO ESCONDIDO, OAXACA: ANALYSIS OF 
ZOONOTIC POTENTIAL 

ABSTRACT 
The aim of the present study was to determine the prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori), 
Helicobacter suis (H. suis) and non-Helicobacter pylori Helicobacters in pigs and in patients 
with Gastrointestinal Disease and to study the histological and ultrastructural alterations 
produced by this infection. Gastric biopsies from 37 humans and 35 pigs were processed for 
histopathological study, prevalence, and ultrastructural study. Humans presented non-active 
chronic non-atrophic gastritis (60.8%), followed by atrophic gastritis (21.6%) and active chronic 
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non-atrophic gastritis (12.1%), in addition to intestinal metaplasia (5.4%). In pigs, the most 
prevalent findings were lymphoplasmacytic inflammatory infiltrate (48.7%), followed by 
mucosa-associated lymphoid tissue hyperplasia (31.4%). Warthin-Starry staining indicated a 
18.9% positivity to Helicobacter-like organisms in humans. Infection was detected by 
quantitative polymerase chain reaction (qPCR). 94.59% of humans and 100% of pigs were 
positive for Helicobacter. H. pylori was found in 45.71% of humans, while it was not detected in 
pig samples. H. suis was detected in 68.5% of the pigs and in 8.82% of the humans included. 
Transmission electron microscopy was performed on 4 samples positive for H. pylori, finding 
ultrastructural interactions of the pathogen and ultrastructural alterations. In conclusion, there 
is a high prevalence of H. pylori and non-H. pylori Helicobacters in patients with gastrointestinal 
disorders and in pigs slaughtered for consumption in Puerto Escondido, Oaxaca, confirming 
the reservoir of this pathogen and its zoonotic potential. 
Key words: H. pylori, H. suis, non-Helicobacter pylori Helicobacters, prevalence, qPCR, 
transmission electron microscopy, histopathology, Puerto Escondido, Oaxaca 
 
INTRODUCCIÓN 
El género Helicobacter se compone por más de 35 especies las cuales causan enfermedades 
gastrointestinales en humanos y animales (Haesebrouck et al. 2009). La infección por H. pylori 
es una de las más comunes entre los humanos, a nivel mundial la prevalencia de H. pylori 
varía dependiendo del área geográfica, esta infección se encuentra presente hasta en un 70% 
en los países en vías de desarrollo (Hooi et al., 2017). Además de H. pylori, se han descrito 
otras especies del género Helicobacter, las cuales infectan animales domésticos con una 
prevalencia del 2 al 100%, mismas que colonizan el estómago de los humanos que están en 
contacto con dichos animales, con una prevalencia general de 0.1 a 6.2%, conocidas como 
especies no-Helicobacter pylori (Haesebrouck et al., 2009; Øverby et al., 2017). La especie no-
Helicobacter pylori más estudiada ha sido Helicobacter suis que frecuentemente se encuentra 
infectando a los cerdos, provocando alteraciones en la producción de ácido clorhídrico en la 
porción glandular del estómago (De Witte et al., 2018). Se comprobó la presencia de H. suis 
en canales de cerdo en rastros, con una prevalencia de 4.3% (De Cooman et al., 2014), 
mientras que en 2017 se demostró la infección por especies no-Helicobacter pylori en 
pacientes con linfoma gástrico en un 35% y úlcera duodenal en un 30% (Øverby et al., 2017). 
Recientemente se determinó que en pacientes que presentan gastritis nodular y úlcera péptica 
las infecciones por H. pylori y H. suis se encuentran en un 30.9%, 1.8% respectivamente, 
además de la existencia de un paciente con co-infección (H. pylori - H. suis) (Bahadori et al. 
2018). 
 
OBJETIVO 
Determinar la prevalencia de H. pylori, H. suis y especies no-Helicobacter pylori en mucosa 
gástrica de cerdos sacrificados para consumo humano y en población oaxaqueña expuesta 
al contagio directo o zoonótico del patógeno y asociar su presencia con lesiones gástricas. 
 
MATERIAL Y METODOS 
A los sujetos incluidos en este estudio se les realizó una endoscopia para analizar la vía 
digestiva superior donde se obtuvieron biopsias incisionales de antro y cuerpo gástrico las 
cuales se colocaron en tres contenedores estériles: 1) formaldehído al 10% amortiguado con 
un buffer de fosfatos a un pH de 7.2, para el estudio histopatológico; 2) solución salina 
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fisiológica, para la extracción de ácidos nucleicos y 3) glutaraldehído al 2.5%, para el estudio 
de microscopía electrónica de transmisión. En cuanto a los cerdos, se obtuvieron los 
estómagos de 35 cerdos aparentemente sanos de alrededor de 5 meses de edad, con un peso 
aproximado de 100-110 kg después de ser sacrificados en los rastros municipales de Puerto 
Escondido, Oaxaca. Los estómagos fueron disecados a través de la curvatura mayor y el 
contenido gástrico fue descartado, posteriormente fueron lavados gentilmente con agua y se 
colectaron fragmentos de antro pilórico y fondo. Los fragmentos de tejido gástrico fueron 
incluidos en bloques de parafina y se realizaron cortes histológicos de 2 a 4 μm, los cuales 
fueron teñidos con la técnica de Hematoxilina y Eosina (H&E) y con la técnica de impregnación 
argéntica de Warthin-Starry (WS) para su visualización en un microscopio óptico y su 
clasificación empleando el protocolo de Correa & Houghton y el de Park (Correa & Houghton, 
2017; Park et al., 2000). Las muestras de tejido gástrico, preservadas en solución salina 
fisiológica fueron sometidas a extracción de DNA y su posterior análisis mediante la técnica de 
qPCR para detectar la presencia de Helicobacter spp. mediante la amplificación de secuencias 
específicas. Los tejidos previamente fijados en glutaraldehído al 2.5% con un pH de 7.2 fueron 
procesadas por el protocolo de Vázquez et al. Posteriormente, se contrastaron con azul de 
toluidina para seleccionar el área de interés y fueron evaluadas en un microscópio óptico, 
después se realizaron cortes ultrafinos de 60 nm, cada uno de ellos fue montado en rejillas de 
cobre de 200 mesh y se contrastaron utilizando acetato de uranilo y citrato de plomo (Vázquez 
et al., 2000), para finalmente ser observados en un microscopio electrónico a 60 Kv. Los datos 
obtenidos que muestran la asociación entre la presentación de lesiones histológicas y la 
positividad para la infección fueron calculados mediante la prueba exacta de Fisher empleando 
el software SPSS Statistics® ver. 25 de IBM®. 
 
RESULTADOS 
El hallazgo microscópico más frecuente en los pacientes humanos fue infiltrado inflamatorio 
compuesto por linfocitos y células plasmáticas observado en el 95.9% de las secciones 
histológicas, seguido por hemorragias y edema en la submucosa en el 50% y 31% 
respectivamente, otros cambios como hiperplasia de tejido linfoide asociado a mucosa y 
vacuolización del epitelio solo se presentaron en el 9.4% y 5.4% de las muestras 
respectivamente (Figura 1). La clasificación de las secciones histológicas de tejido gástrico de 
pacientes humanos indicó que en su mayoría cursaban con gastritis no-atrófica crónica no 
activa, seguida por gastritis atrófica y gastritis no-atrófica crónico activa en 60.8%, 21.6% y 
12.1%, además se destaca la presencia de metaplasia intestinal en el 5.4% de las muestras 
analizadas (Cuadro 1). En el caso de la población animal, el hallazgo más prevalente fue el 
infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y células plasmáticas, observado en el 48.7% 
de las muestras, seguido por la hiperplasia del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica en 
un 31.4% y el edema en la submucosa en 10% de las muestras (Figura 2). La clasificación de 
estas lesiones nos indica que la principal patología que cursaba la población animal del 
presente estudio fue la gastritis crónica no activa grave con presencia de folículos linfoides en 
un 15.7%, seguida de la gastritis crónica activa con 14.2%, la gastritis crónica no activa en el 
10% y finalmente la gastritis crónica no activa con presencia de folículos linfoides con el 8.5% 
(Cuadro 2). Los resultados de la tinción de Warthin-Starry indicaron que el 18.9% de las 
secciones histológicas pertenecientes a pacientes humanos presentan bacterias helicoidales 
(HLOS) (Figura 3), mientras que no se encontraron bacterias helicoidales en el epitelio gástrico 
de los cerdos del presente estudio. Se procedió a detectar la presencia de DNA perteneciente 
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a bacterias del género Helicobacter en ambas poblaciones de estudio, estando presente en el 
94.59% de los pacientes humanos y en el 100% de los cerdos muestreados (Figura 4). El DNA 
de H. pylori fue encontrado en el 45.71% de los pacientes humanos, mientras que no fue 
detectado en las muestras procedentes de cerdos, en cuanto al DNA de H. suis, este fue 
detectado en el 68.5% de los cerdos de este estudio, así como en 8.82% de los pacientes 
incluidos (Cuadro 3 y 4). El análisis estadístico indicó que existe una asociación entre la 
infección por Helicobacter spp. y la presencia de lesiones histopatológicas en la población 
animal de este estudio (p= 0.047). Los hallazgos ultraestructurales de mayor relevancia 
involucró la identificación de estructuras bacterianas, cuya morfología coinciden con H. pylori; 
estas bacterias se localizaban en el borde apical de las células epiteliales, donde se apreció 
que esta interacción produce la atrofia de las microvellosidades de dichas células (Figura 5). 
Asimismo, se observaron abundantes células inflamatorias que se encontraban infiltrando la 
mucosa gástrica, principalmente células plasmáticas y macrófagos, en estos últimos se 
pudieron observar estructuras bacterianas inmersas en su citoplasma o formando pedestales 
en su membrana citoplasmática. Adicionalmente se encontraron otras alteraciones tisulares 
ultraestructurales como la presencia de vacuolas en el citoplasma de las células epiteliales, 
células caliciformes intercaladas entre las células foveolares, secciones de tejido en los cuales 
se apreciaba la pérdida de las uniones estrechas, así como abundante edema. 
 
DISCUSIÓN 
A través del estudio histopatológico de las biospias gástricas provenientes de pacientes con 
enfermedad gastrointestinal se pudo determinar la presencia de diversos trastornos 
inflamatorios. A pesar de descartar la presencia de displasia gástrica y neoplasias como el 
adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, es importante resaltar que en su totalidad la 
población de estudio presenta lesiones que son componentes de la cascada de Correa y 
Houghton, la cual describe el desarrollo histopatológico del cáncer gástrico producido por la 
infección de H. pylori (Correa & Houghton, 2007). Mediante el estudio histopatológico de los 
fragmentos de tejido gástrico provenientes de cerdos, se determinó la existencia de 
alteraciones inflamatorias inespecíficas que pueden ser resultado de diversas etiologías. 
 
Los resultados en la detección de Helicobacter spp. en las biopsias gástricas de pacientes 
humanos mostraron una prevalencia general de 97.2%, mientras que la detección de H. pylori 
determinó la prevalencia general de 43.2%, esta prevalencia fue menor a la reportada por 
Torres et al. en 1998 donde se determinó que el 66% de la población mexicana así como lo 
reportado en el estudio realizado por Bosques-Padilla en 2003 en el cual se determinó una 
prevalencia de 67.8% mediante estudios serológicos (Torres et al., 1998; Bosques-Padilla et 
al. 2003). Finalmente, la detección de H. suis mostró una prevalencia general de 8.1%, la cual 
es mayor que la detectada por Bahadori et al. en 2018 en Turquía, donde encontró una 
prevalencia de 1.8% (Bahadori et al., 2018). Por otra parte, la detección de Helicobacter spp. 
en los fragmentos de tejido gástrico de cerdos mostraron una prevalencia general de 100%, 
mientras que la detección de H. suis mostró una prevalencia general de 68.5%, coincidiendo 
con los descritos en la literatura, donde de manera general se conoce que H. suis coloniza más 
del 60% de los cerdos al momento del sacrificio (Haesebrouck et al. 2009). El estudio 
ultraestructural nos permite asociar los efectos citopáticos del patógeno con el huesped como 
la gastritis atrófica y metaplasia intestinal a mayor detalle, así como comprender el ciclo 
biológico de la infección al estudiar las estrategias de evasión del sistema inmune. 
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CONCLUSIONES 
Existe una alta prevalencia de la infección por Helicobacter spp. y H. pylori en los pacientes 
con enfermedad gastrointestinal de Puerto Escondido, Oaxaca, siendo mayor a los reportes 
previos en México, así como una alta prevalencia de Helicobacter spp. en los cerdos 
sacrificados para consumo en rastros municipales del mismo sitio, comparada a diversos 
reportes en distintos países, esta infección se encuentra asociada al desarrollo de lesiones 
histológicas en estos animales. La alta prevalencia de la infección por H. suis en los cerdos 
sacrificados para consumo y la prevalencia encontrada en los pacientes con enfermedad 
gastrointestinal establece el posible origen de la infección en estos últimos y se confirma de 
esta manera el reservorio de este patógeno zoonótico en esta región. 
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Figura 1. Cambios histológicos en el epitelio gástrico. A) Fotomicrografía de sección histológica de 
estómago. B) Multifocalmente se observan abundantes espacios anfofílicos circulares en la superficie 
epitelial, correspondientes a vacuolización (flechas negras). C) En la capa submucosa del tejido se 
aprecian zonas extensas de eritrocitos fuera de su lecho vascular (hemorragias) (asteríscos). Tinción 
de H&E, observada a 40X 

 

 
Figura 2. Proceso inflamatorio crónico en secciones gástricas de cerdo. A) Fotomicrografía de sección 
histológica de estómago. Nótese el abundante infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y células 
plasmáticas en la mucosa (asteriscos). B) Fotomicrografía de sección histológica de estómago. 
Observese un área hipercelular, bien delimitada conformada por aumento en el número de células que 
conforman el tejido linfoide asociado a mucosas (hiperplasia de tejido linfoide asociado a mucosas) 
(flecha negra). Tinción de H&E, observada a 40X. 

 

 
Figura 3. Detección de bacilos mediante la tinción de Warthin-Starry. A) Fotomicrografía de sección 
histológica de estómago. B) Magnificación de A, Se aprecian abundantes estructuras bacterianas que 
corresponden a bacilos helicoidales Warthin Starry positivos (HLOS) que se encuentran en el borde 
apical del epitelio gástrico (asteriscos). C) Fotomicrografías de sección histológica de estómago. Se 
observa que dichas estructuras se encuentran dentro de las glándulas epiteliales gástricas y en el borde 
vasculogénico de las células epiteliales (asteriscos). Tinción Warthin-Starry, observada a 40X y 100X 
respectivamente. 

FIGURAS 
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Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa de productos de amplificación de qPCR. Imagen 
representativa de muestras positivas de ambas poblaciones de estudio a las reacciones de qPCR para 
cada par de primers, donde se observan productos de amplificación del tamaño esperado para la 
detección del gen de la subunidad 18S (integridad génica), de la subunidad 16S de Helicobacter sp. 
(género), de la subunidad 16S de H. pylori y del gen de UreA de H. suis con fragmentos de 149 pares 
de bases, 72 pares de bases, 118 pares de bases y 150 pares de bases respectivamente. 

 

 
Figura 5. Interacción ultraestructural de H. pylori con el hospedero.  
Fotomicrografías electrónicas de transmisión de estómago perteneciente a pacientes infectados con H. 
pylori. A) H. pylori (asterisco) en la luz del estómago (punta de flecha). Barra: 500 nm. B) H. pylori 
(asterisco) en el borde apical de una célula epitelial gástrica, en la cual se puede observar las 
microvellosidades acortadas (atrofia) (puntas de flechas) en comparación a las microvellosidades 
adyacentes que no están en contacto con el patógeno (flecha negra). Barra: 500 nm. C) H. pylori  
(puntas de flecha) dentro del citoplasma de un macrófago (asterisco). Barra: 500 nm. D) Magnificación 
de C. Formación de pedestal por H. pylori en la membrana citoplasmática de un macrófago (flecha 
negra), H. pylori dentro del citoplasma de un macrófago (asterisco). Barra: 500 nm. Técnica de contraste 
con acetato de uranilo y citrato de plomo. 
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Cuadro 1. Clasificación de las lesiones histológicas en las secciones de estómago de pacientes humanos. 

Clasificación Frecuencia 

Gastritis no-atrófica crónico activa 12.1% (n=9) 

Gastritis no-atrófica crónico no activa 60.8% (n=45) 

Gastritis atrófica multifocal 21.62% (n=16) 

Metaplasia intestinal 5.4% (n=4) 

Displasia gástrica 0% (n=0) 

Adenocarcinoma gástrico de tipo 

intestinal 
0% (n=0) 

*n=74 
 

Cuadro 2. Clasificación de las lesiones histológicas en las secciones de estómago de cerdos. 

Clasificación Frecuencia  

Mucosa gástrica normal 51.4% (n=36) 

Gastritis crónica activa 14.2% (n=10) 

Gastritis crónica no activa 10% (n=7) 

Gastritis crónica no activa con presencia 

de folículos linfoides 
8.5% (n=6) 

Gastritis crónica no activa grave con 

presencia de folículos linfoides 
15.7% (n=11) 

*n=70 
 

Cuadro 3. Prevalencia de Helicobacter spp., H. pylori y H. suis en pacientes con Enfermedad 
Gastrointestinal. 

Especies 
Número de 

casos 

Prevalencia 

general 

Prevalencia en 

antro gástrico 

Prevalencia en 

cuerpo 

gástrico 

Helicobacter sp. 35 97.29% 94.59% 91.89% 

H. pylori 16 43.24% 40.54% 43.24% 

H. suis 3 8.10% 2.70% 5.40% 

 
Cuadro 4. Prevalencia de Helicobacter spp., H. pylori y H. suis en cerdos. 

Especies 
Número 

de casos 

Prevalencia 

general 

Prevalencia en 

antro gástrico 

Prevalencia en 

cuerpo 

gástrico 

Helicobacter sp. 35 100% 97.14% 48.57% 

H. pylori 0 0% 0% 0% 

H. suis 24 68.57% 45.71% 57.14% 
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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue determinar y relacionar el efecto de las enfermedades 
crónicas en el bienestar de cabras lecheras estabuladas en diferentes etapas productivas. Se 
seleccionaron 60 cabras, multíparas, mayores de 4 años. De acuerdo a lo obtenido en los 
coproparasitológicos, se registró la mayor carga parasitaria en la etapa de lactación 
(estrongilidos 682.25±107.45; coccidias 1,358.06±351.48). Las seroprevalencias registradas 
de las enfermedades crónicas fueron del 71.66% para artritis encefalitis caprina, el 5% a 
paratuberculosis, el 0% a Brucella sp y el 31.66% a Leptospira. El 30% de los animales dieron 
positivas a una enfermedad crónica, el 53.33% a dos enfermedades, el 8.33% a 3 
enfermedades y solamente el 8.33% fueron negativas a cualquier enfermedad. Se registraron 
3 abortos y 3 muertes en cabras, una a los 15 d postparto y dos a los 85 y 100 días de lactación. 
Las alteraciones hematológicas que se registraron fue hiperproteinemia (2 y 3 enfermedades: 
84.94 ± 1.58 g/L), hiperfibrinógenemia (2 y 3 enfermedades: 6.11 ± 0.65 g/L) y neutrofilia (3 
enfermedades: 8.42 ± 0.44 x 109/L), encontrándose también diferencias significativas entre 
etapa productiva (P<0.05). La condición del pelaje y presencia de tos tuvieron diferencias 
significativas (P<0.05) entre etapas productivas. El protocolo AWIN® podría ser una 
herramienta útil para evaluar el estado de salud de manera individual; es importante seguir 
realizando investigaciones sobre el efecto de las enfermedades crónicas en el bienestar y no 
verlas de manera aislada, ya que muchas de las causas de la presencia de enfermedades son 
multifactoriales. 
Palabras clave: enfermedades crónicas, salud, evaluación de bienestar, cabras lecheras. 
 
ABSTRACT 
The objective of this study was to establish and relate the effect of chronic diseases on the 
welfare of dairy goats housing at different productive stages. Sixty multiparous goats over 4 
years of age were selected. According to the coproparasitological results, the highest parasite 
load was recorded in the lactation stage (strongyloides 682.25±107.45; coccidia 
1,358.06±351.48). The seroprevalences recorded for chronic diseases were 71.66% for caprine 
arthritis encephalitis, 5% for paratuberculosis, 0% for Brucella sp and 31.66% for Leptospira. 
Thirty percent of the animals were positive for one chronic disease, 53.33% for two diseases, 
8.33% for 3 diseases and only 8.33% (5 goats) were negative for any disease. There were 3 
abortions and 3 deaths in goats, one at 15 d postpartum and two at 85 and 100 days of lactation. 
The hematological alterations recorded were hyperproteinemia (2 and 3 diseases: 84.94 ± 1.58 
g/L), hyperfibrinogenemia (2 and 3 diseases: 6.11 ± 0.65 g/L) and neutrophilia (3 diseases: 
8.42 ± 0.44 x 109/L), also finding significant differences between productive stage (P<0.05). 
Coat condition and presence of coughing had significant differences (P<0.05) between 
productive stages. The AWIN® protocol could be a useful tool for assessing health status of 
individual manner; is important to continue research on the effect of chronic diseases on well-

about:blank
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being and not to view them in isolation, as many of the causes of the presence of diseases are 
multifactorial. 
Key words: chronic diseases, health, welfare assessment, dairy goats. 
 
INTRODUCCIÓN  
El bienestar animal (BA) es un tema complejo y multidisciplinario que incluye aspectos 
científicos, económicos, éticos, culturales y políticos (1). La Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) define al bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación 
con las condiciones en las que vive y muere (2). El proyecto europeo Animal Welfare Indicators 
(AWIN ®) desarrollo un protocolo de evaluación de bienestar específico para cabras lecheras 
en un sistema de producción intensivo, basándose en 4 principios: buena alimentación, buen 
alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado (3). La presencia de enfermedades es 
un indicador de perdida de bienestar y con lleva a pérdidas económicas debido al efecto 
negativo en los parámetros productivos y reproductivos en los caprinos.  El virus de la artritis 
encefalitis caprina (vAEC) es un Lentivirus de los pequeños rumiantes (LvPR) e infecta a los 
monocitos y macrófagos; el cual causa una enfermedad debilitante, persistente y progresiva 
(4). Se describen 4 principales manifestaciones clínicas causadas por LvPR en los caprinos: 
la forma articular, mamaria, respiratoria y nerviosa (5,6). La leptospirosis es una enfermedad 
bacteriana causada por Leptospira interrogans; se caracteriza por provocar trastornos 
reproductivos, tales como reabsorciones embrionarias, abortos, retenciones placentarias, 
mortinatos y muerte perinatal; puede ser eliminada a través de la orina y secreciones vaginales 
postaborto de animales infectados (7,8). La paratuberculosis es una enfermedad crónica y 
progresiva causada por Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Map), afecta a los 
rumiantes domésticos y silvestres; la principal vía de eliminación del Map es a través de las 
heces, las cuales pueden contaminar el agua y el alimento sino existen las condiciones 
adecuadas de alojamiento. Los animales jóvenes se pueden infectar en las primeras semanas 
de vida a través de agua, calostro o leche que se ha contaminado con las heces de los 
animales infectados con paratuberculosis. Los animales que son más susceptibles de ser 
infectados son los recién nacidos y hasta los 12 meses de edad (9,10,11). En las unidades de 
producción de cabras el empleo de protocolos de evaluación del bienestar animal es 
prácticamente nulo, Los caprinocultores invierten poco dinero en el diagnóstico de 
enfermedades, por lo que desconocen, en la mayoría de los casos, el estado sanitario de su 
rebaño y las posibles afectaciones a su bienestar y los mecanismos para mejorarlos. 
 
OBJETIVO  
Determinar la presencia de enfermedades crónicas y relacionar el efecto de estas en el 
bienestar de cabras lecheras estabuladas en diferentes etapas productivas. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS  
El estudio fue observacional, prospectivo y longitudinal que consistió en la evaluación del 
estado sanitario, de bienestar, productivo y reproductivo. Se realizó en la unidad de producción 
intensiva caprina del Centro de Enseñanza e Investigación en Producción Animal del Altiplano 
(CEIEPAA) de la FMVZ-UNAM, ubicado en el Municipio de Tequisquiapan, Estado de 
Querétaro. Se seleccionaron de manera aleatoria 60 cabras de genotipo lechero, multíparas, 
mayores de 4 años, con un peso promedio de 56.45 ± 1.48 kg.  



 

  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                               

 

XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

32 

 
Para determinar la carga parasitaria (estrongilidos y coccidias) de cada animal se recolectaron 
10 g de heces por vía rectal para la realización de la Técnica de Mc Master, los análisis de 
heces se realizaron en la etapa de empadre, gestación y lactación. Antes del empadre se 
recolectaron muestras de sangre con tubos vacutainer sin anticoagulante, para la realización 
de pruebas serológicas mediante la técnica Multiplex de Luminex para la determinación de 
Lentivirus (antigeno p16 y gp38), Paratuberculosis (antígeno PPA3) y Brucella sp (antígeno 
Hapteno nativo), y la técnica de Aglutinación Microscópica para determinar 10 serovariedades 
de Leptospira sp (Autumnalis, Bratislava, Canicola, Gryppotyphosa, Hardjo, 
Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes, Serdjo y Tarassovi). También se utilizaron tubos 
vacutainer con EDTA para la realización de hemogramas, el periodo de muestreo fue antes 
del empadre, 7 d posparto, 80 y 150 d de la lactancia. A lo largo de todo el estudio se realizaron 
necropsias y pruebas complementarias a toda la mortalidad, para determinar la causa de 
muerte.  
 
Antes del empadre, 7 d postparto, 80 y 150 d de lactación, se realizaron evaluaciones 
individuales del bienestar utilizando el protocolo AWIN ®, seleccionando indicadores 
relacionados con la salud; tales como, presencia de abscesos, artritis, condición corporal y de 
pelaje, cojeras, secreción nasal, ocular y vaginal, suciedad fecal y tos; también se decidió 
agregar 4 indicadores más relacionados con la salud que son conformación de la ubre 
(simetría, consistencia y textura), color de mucosa conjuntival, lesiones en mucosas (oral y 
vaginal) y linfadenomegalia.  
 
Para el análisis estadístico se utilizó el software SAS®. Se realizó el procedimiento Proc 
Univariate de cada variable recolectada para obtener las medidas de tendencia central y de 
dispersión. Se realizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y prueba de homogeneidad de 
varianzas para determinar que se cumplan los supuestos y poder realizar el diseño 
completamente al azar utilizando el análisis de varianza con mediciones repetidas en el tiempo 
y para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey para evaluar si existen 
diferencias significativas entre etapa productiva. La prueba no paramétrica que se utilizó es la 
Chi cuadrada para las variables cualitativas de los indicadores individuales relacionados con 
la salud en diferentes etapas productivas. Se realizó el análisis de correlación simple entre las 
variables. Nivel de significancia fue de P<0.05. 
 
RESULTADOS  
La tabla 1 nos muestra la carga parasitaria en diferentes etapas productivas. La mayor carga 
parasitaria fue en la etapa de lactación y la menor durante la gestación, encontrando 
diferencias significativas entre etapa productiva (P<0.0001). La carga de coccidias en la etapa 
de lactación está asociada a la presencia de lluvias (r= 0.6210, P<0.0001), por incremento de 
HR (85 ± 9%) y T° (28.5 ± 1.8°C); la cual se reflejó en las crías ya que se presentó un 
incremento en las diarreas en el 22.85% de los cabritos.  
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Tabla 1. Carga parasitaria (Media ±EE) en cabras lecheras en diferentes etapas productivas. 

 

Variable Empadre Gestación Lactación Valor de 

P 

Estrongilidos 

(hpg) 

253.57±87.46a 97.36±11.30ac 682.25±107.45b <0.0001 

Coccidias 

(ooqpg) 

146.42±49.01a 101.31±18.52ac 1358.06±351.48b <0.0001 

 
La tabla 2 nos muestra las seroprevalencias obtenidas para las enfermedades crónicas en 
cabras lecheras diagnosticadas mediante la técnica de Multiplex de luminex. 
 

Tabla 2. Seroprevalencia de Lentivirus, Paratuberculosis  
y Brucella en cabras lecheras (n=60). 

 

 
 
 
 
 
 
 
La seroprevalencia de leptospirosis fue del 31.66% (19 cabras seropositivas al menos a una 
serovariedad patógena y las serovariedades con mayor prevalencia registradas fueron 
Icterohaemorrhagiae, Pomona, Autumnalis y Harjo (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Seroprevalencia de Leptospira interrogans en cabras lecheras positivas a una o más 
serovariedades patógenas (n=60). 

Serovariedad  Cabras Seroprevalencia 
(%) 

Patógenas  
 

1 
 

2 

19 
 

15 
 

4 

31.66 

No patógenas 15 25 

Negativas 36 60 

*Aglutinación microscópica doble seriadas. Punto de corte dilución 1:100 se consideraron positivas. 

 
 

Enfermedad Cabras Seroprevalencia 
%  

Lentivirus (gp 38 
y p16) 

43 71.66 

Paratuberculosis 3 5 

Brucella 0 0 
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En la tabla 4 podemos observar la prevalencia de 0 a 3 enfermedades crónicas presentes en 
la unidad de producción intensiva de cabras lecheras. 
 

Tabla 4. Número de enfermedades crónicas presentes 
 en cabras lecheras (n=60) 

No.  

Enfermedad 

Cabras Seroprevalencia 

%  

0 5 8.33 

1 18 30 

2 32 53.33 

3 5 8.33 

 
Los analitos que registraron elevadas concentraciones de acuerdo con el número de 
enfermedades crónicas presentes en las cabras fueron las proteínas totales (2 y 3 
enfermedades: 84.94 ± 1.58 g/L), fibrinógeno (2 y 3 enfermedades: 6.11 ± 0.65 g/L) y 
neutrófilos (3 enfermedades: 8.42 ± 0.44 x 109/L), encontrándose también diferencias 
significativas entre etapa productiva (P<0.05). Se observó una asociación significativa entre 
hiperproteinemia y la condición corporal (r=0.4961, P<0.05). En el periodo de estudio se 
registraron 3 abortos, dos en el primer tercio de gestación y uno en el último tercio de gestación, 
en los cuales no fue posible realizar el diagnóstico, por los avanzados cambios autolíticos. El 
porcentaje de mortalidad de las cabras fue del 5% (3 cabras), a la necropsia en una cabra se 
observaron alteraciones asociadas a un proceso septicémico causado por una endometritis 
traumática supurativa grave zonalmente extensiva con maceración fetal iatrogénica, y las otras 
dos, fueron por insuficiencia respiratoria asociada a una neumonía intersticial grave 
generalizada.  
 
Las evaluaciones individuales de bienestar, realizadas antes del empadre se observó al 38.3% 
de los animales (23 cabras) con mala condición corporal y mal pelaje, así como presencia de 
abscesos en 9 cabras (15%), el 10 % de los animales presentaban problemas de artritis, 
principalmente en la región de los carpos con presencia de cojeras de leves a moderadas; 
también, se observó un caso de vulvovaginitis ulcerativa sugerente a Herpesvirus caprino tipo 
1, y 4 casos con estomatitis ulcerativa, asociado a Herpesvirus ovino tipo 2, respectivamente. 
A los 7 d postparto la condición del pelaje y la condición corporal (CC) tuvo malas puntuaciones 
AWIN en el 41% y 25% de los animales respectivamente, mientras que a los 80 d de lactación 
el 76% de los animales recibieron una buena calificación para CC y condición del pelaje. 8.33% 
de las cabras presentaban artritis y endurecimiento de la ubre. La condición del pelaje y 
presencia de tos tuvieron diferencias significativas (P<0.05) entre etapas productivas. En el 
comportamiento cualitativo detectamos 5 cabras que presenta conducta de sumisión y 
aislamiento, la cual se encontró una asociación significativa con la presencia de artritis y baja 
condición corporal (r=0.4765, P<0.05).  
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DISCUSIÓN  
La prevalencia de las enfermedades que afectan a las cabras lecheras no está bien establecida 
en México. Martínez et al (2020), determinó una seroprevalencia para el vAEC del 22.3% en 
granjas caprinas de Veracruz (13), el cual fue menor con respecto al presente estudio. En 
unidades de producción caprinas en Guanajuato reportan una prevalencia de paratuberculosis 
del 9.87% (14) y para Leptospira spp entre el 16.4-65.6%, las serovariedades con mayor 
frecuencia fueron Icterohaemorrhagiae, Bratislava, Canicola y Harjo (15). Hasta la fecha, no 
hay estudios en animales de producción que refieran el estado de salud cuando tienen más de 
dos enfermedades y el grado de afección en su bienestar. Como se puede observar en el 
presente estudio, las cabras están siendo afectadas por una o más enfermedades en un solo 
individuo y se están detectando alteraciones de inflamación crónica y por lo tanto de estrés 
crónico. Los indicadores basados en los animales ayudaron a detectar artritis, baja condición 
corporal, cojeras, endurecimiento de la ubre, lesiones en mucosas los cuales están 
relacionados con la presencia de las enfermedades presentes en el rebaño, sin embargo, no 
hay que descartar que las alteraciones observadas pueden ser multifactoriales y no podemos 
verlas de manera aislada. Arsoy (2019), identifico en granjas caprinas lecheras de Chipre 
diferentes indicadores de la salud relacionados con pérdida del bienestar, los más frecuentes 
fueron la presencia de abscesos, sobrecrecimiento de pezuñas, cojeras, mastitis; estos 
indicadores están relacionados con el comportamiento del dolor, y pueden reducir la 
productividad y fertilidad en el rebaño (16).  
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que él protocolo de evaluación del 
bienestar podría ser una herramienta útil para evaluar el estado de salud de manera individual, 
sin embargo, nosotros agregamos otros indicadores que están relacionados con la salud y 
tienen efecto sobre los índices productivos y reproductivos. Es importante destacar que pueden 
existir otros agentes etiológicos implicados y puedan ser causantes de trastornos reproductivos 
como son Toxoplasma gondii y Chlamydia abortus entre otros. Es necesario realizar más 
investigaciones sobre el efecto de las enfermedades crónicas sobre el BA y no atenderlas de 
manera aislada. La falta de BA, la mayoría de las veces, es multifactorial y debe tratarse de 
manera integral, para así proponer medidas correctivas y preventivas, y por lo tanto esto se 
verá reflejado en una mejor producción. 
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RESUMEN 
Aquí presentamos una revisión de literatura sobre cáncer en perros. El crecimiento anormal de 
cualquier tipo celular en el organismo caracteriza esta enfermedad. Debido al aumento en su 
frecuencia es cada vez más estudiada y clasificada, con el fin de establecer mejores terapias 
y pronósticos de vida para los pacientes. La implementación de mejores técnicas diagnósticas 
aporta beneficios en la calidad de vida para las mascotas y en la economía del propietario. La 
citología, complementada con herramientas como inmunocitoquímica y citoquímica, amplía en 
gran medida la precisión del diagnóstico. 
Palabras claves: cáncer, inmunocitoquímica, citoquímica, citología, perros. 
 
ABSTRACT 
Here we present a review of literature on cancer in dogs. The abnormal growth of any cell type 
within the organism characterizes this disease. Due to the increase in its frequency, its study 
and classification are augmenting, in order to establish better therapies and life prognosis for 
patients. The implementation of better diagnostic techniques brings benefits to the quality of life 
for pets and the economy of the owner. Cytology, supplemented by tools such as 
immunocytochemistry and cytochemistry, greatly enhances diagnostic accuracy. 
Keywords: cancer, immunochemistry, cytochemistry, cytology, dogs.  
 
INTRODUCCIÓN 
La tendencia a tener animales de compañía ha ido aumentando en muchos países 
industrializados, incluso se llegan a considerar con mayor frecuencia como miembros de la 
familia1, debido a esto, se ha logrado mejorar el estudio de cáncer en las mascotas. Las tasas 
de prevalencia para los diferentes tipos de cáncer en perros, varían, pero se ha estimado que 
1 de cada 4 perros desarrollarán algún tipo de cáncer durante toda su vida2. Además, se ha 
reportado que cerca del 50% de los perros mayores a 10 años, llegan a morir debido a las 
complicaciones de cáncer2. El hecho de continuar con estudios de los tipos de cáncer que 
ocurren de manera natural en el perro doméstico, proporciona un modelo adecuado en el 
avance de la comprensión, diagnóstico y a su vez en el tratamiento de cáncer en humanos3. 
Estas razones hacen que la investigación dentro del área oncológica en medicina veterinaria, 
presente recientemente un mayor interés y desarrollo, lo cual conlleva al bienestar de los 
pacientes.     
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OBJETIVO 
Reconocer la utilidad de la implementación de las técnicas de inmunocitoquímica y citoquímica, 
para mejorar el diagnóstico y clasificación de diversos tipos de neoplasias en perros, así como 
los beneficios que esto conlleva, entre ellos, ofrecer una mejor opción para mejorar tanto el 
pronóstico como su calidad de vida. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el desarrollo de esta revisión, manejamos la metodología en la que se basa el estudio 
observacional descriptivo, establecimos problemáticas en los diagnósticos de neoplasias por 
medio de citología y el cómo la utilización de inmunocitoquímica y citoquímica mejorarían la 
veracidad del resultado. Se llevó a cabo una revisión sistemática manual de bibliografía, a 
través de internet, en revistas indexadas, libros, organismos públicos y principalmente con la 
base de datos Pub-Med /MEDLINE.    
 

RESULTADOS 
El cáncer se puede definir como un crecimiento anormal de las células, éste surge de cualquier 
órgano o estructura corporal4. El cáncer es una enfermedad importante en los animales de 
compañía y una de las principales causas de muerte en perros geriátricos5. Los tumores surgen 
de una acumulación de mutaciones que eliminan las restricciones normales de proliferación e 
integridad genética en la célula6. A diferencia de otras enfermedades, el cáncer presenta 
ciertas particularidades, entre las cuales encontramos: ocurrencia en todas las especies 
animales (incluyendo humanos), así como en cualquier tejido, es multifactorial, tiene trayectoria 
de progresión variable, diferentes tipos de cáncer pueden afectar al mismo individuo, están 
involucrados diversos oncogenes, mala respuesta a muchas terapias, además de que pueden 
llevar a cabo numerosas interacciones fisiológicas, genéticas, metabólicas e inflamatorias7.  
 

No se dispone de datos epidemiológicos exactos en animales de compañía, pero en Estados 
Unidos las estimaciones sugieren que aproximadamente entre 2 y 4 millones de perros son 
diagnosticados anualmente con cáncer, es decir, que la incidencia de cáncer en perros (5 300 
casos / 100 000 perros) es mayor que en humanos (500 casos / 100 000 personas)8. 
Específicamente en humanos, se prevé que para 2026 existan más de 20 millones de casos 
de cáncer en todo el mundo9.  
 

Desde 1998, como consecuencia de un estudio con diferentes tipos de neoplasias 
(reproductivas, urinarias, óseas, respiratorias, etc.) en perros, Kelsey et.al., mencionan que los 
estudios epidemiológicos observacionales en perros son muy útiles para la comprensión del 
cáncer en humanos, ya que entre humanos y perros se comparten ambientes y algunos 
aspectos en cuanto a estilos de vida, además, varios tipos de cáncer son clínica e 
histológicamente similares en ambas especies, y el tiempo de vida media de los perros es más 
corta en comparación con el humano10. El cáncer es una de las principales causas de muerte 
en los perros, al igual que en humanos, además, los perros son animales grandes y 
exogámicos (en comparación con otros animales utilizados en el laboratorio) que desarrollan 
cáncer de manera espontánea, tienen mayores similitudes en la organización con los genomas 
humanos, así como, una exposición compartida a factores de riesgo ambientales, estos rasgos 
refuerzan al perro como un modelo muy atractivo para la inmunoterapia contra el cáncer8.   
Entre 2005 y 2010, se registraron 1175 casos de perros con cáncer en el Hospital de la 
Facultad de Veterinaria de Uruguay. Las razas que se contabilizaron con mayor frecuencia 
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fueron Rottweiller y Bóxer. En este estudio también se reportó  que las hembras tienen 1.7 más 
posibilidades (p=0.001) de desarrollar algún tipo de cáncer que los machos. Finalmente, 
reportan que a mayor edad, es mayor la posibilidad de presentar algún tipo de cáncer5.   
 

Según su estirpe celular las neoplasias se clasifican en: epiteliales, mesenquimatosas y de 
células redondas11 (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Clasificación de neoplasias. A) Grupo de células epiteliales; B) Células fusiformes, neoplasia 
mesenquimatosa; C) Células redondas. Cartagena, 2011.  
 

Los tumores cutáneos son de los más comunes en perros de edad avanzada, mayores de 10 
a 15 años de edad12. 
 

Una de las técnicas diagnósticas más utilizadas en la citología, la aspiración o punción con 
aguja fina (AAF/PAF) es una técnica en la que se obtienen muestras citológicas y que suele 
ser de las más fructíferas en cuanto a la obtención representativa del tejido. La PAF enfoca la 
primera línea de evaluación de lesiones palpables y no palpables, es más rápida y económica 
en comparación con la histopatología convencional13. Las ventajas en la técnica PAF son su 
facilidad de obtención en la mayoría de las lesiones de piel (en especial las que presentan 
mayor tendencia a exfoliar), la mejor preservación de la morfología de células frágiles, así 
como un riesgo mínimo de contaminación sanguínea, sin embargo, presenta desventajas en 
lesiones poco exfoliativas (por ejemplo, proliferación mesenquimática) resultando en la 
obtención de material insuficiente15. Los tipos de tinción comúnmente utilizados en 
preparaciones citológicas son las tinciones tipo Romanowsky (Wright, Giemsa y Diff-Quik) y 
Papanicolaou y sus derivados16.   
 
Técnicas auxiliares más actuales y comúnmente más aplicadas, incluyen a la 
inmunocitoquímica. La combinación de esta técnica junto con PAF o la combinación de PAF 
con histopatología, ha dado mejores resultados14. La inmunocitoquímica (ICQ) e 
inmunohistoquímica (IHQ) son técnicas rápidas y útiles para la clasificación de un tumor. 
Proteínas como la citoqueratina y la vimentina ayudan a distinguir entre células de origen 
epitelial y no epitelial respectivamente.17. Estas técnicas, la primera en células aisladas y la 
segunda en tejidos, dependen de la unión específica de un anticuerpo exógeno a un antígeno 
celular, incubado dentro de la célula, por ejemplo, lipoproteínas, glucoproteinas o péptidos16 
(Figura 2).  
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Figura. 2. Detección de la unión del anticuerpo al antígeno celular. El sistema de detección 
frecuentemente incluye fluorocromo o enzimas con sustratos cromogénicos. El anticuerpo primario (Y 
azul cielo), reconoce al antígeno celular (círculo verde) con un marcador del conjugado con la región 
Fc del anticuerpo (estrella roja). Modificado de Amy y Cowell, 2020. 
 

La utilización de ICQ contribuye en la confirmación de los diagnósticos citológicos. En un 
informe de casos clínicos llevado a cabo en Estados Unidos en 2020, se presentaron 2 casos 
con diagnósticos citológicos de hibernoma (neoplasia de tejido graso café/pardo) en la región 
orbital, esto dio pauta para saber qué abordaje terapéutico realizarían. El material de biopsia 
fue procesado para estudio histopatológico e inmunohistoquímico, los bloques fueron 
trabajados en la Universidad del Estado de Michigan y, en ambos casos la mayoría de las 
células neoplásicas tuvieron una fuerte inmunoreactividad en el citoplasma para las proteínas 
uncoupling (UCP1) y vimentina, así como ausencia de reactividad para pancitoqueratina, 
confirmando de esta manera el diagnóstico citológico18.  
 
La tinción ácido periódico de Shiff (PAS) es una tinción considerada en la técnica de 
histoquímica. PAS destaca la membrana basal del epitelio, anexos y vasos sanguíneos, puede 
llegar a ser útil para diferenciar o dejar ver algunos tipos de células, como histiocitos o la 
deposición de colágeno entre las células cancerígenas19.  
En el medio veterinario hay deficiencia en las conclusiones diagnósticas, registro o 
documentación, así como, el procesamiento de datos clínicos, esto provoca que no se tenga 
la certeza de la incidencia de muchas patologías, incluyendo el cáncer en perros20. La 
educación a los propietarios en cuanto a que puedan detectar signos típicos relacionados a 
cáncer pueden favorecer el diagnóstico temprano2. 
 
CONCLUSIONES  
Debido al incremento de la cercanía entre mascotas y humanos, la inversión económica, apego 
y preocupación de los propietarios cada vez es mayor, llevando a los propietarios a la 
búsqueda de servicios médicos oportunos para diagnósticos y tratamientos adecuados. Las 
técnicas de inmunocitoquímica y citoquímica aplicadas a muestras de tumores en perros, 
brinda mayor exactitud en su diagnóstico y clasificación, siendo más rápida e igualmente 
confiable que otras técnicas establecidas y convencionales.  
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RESUMEN 

La ganadería de carne juega un papel importante en México, siendo Chihuahua uno de los 

principales exportadores de ganado en pie a Estados Unidos. El complejo respiratorio bovino 

es una de las enfermedades que causa mayor impacto económico en sistemas de producción. 

Esta condición suele estar asociada a diversos agentes virales como herpesvirus bovino (BHV-

1) , parainfluenza 3 bovina (BPIV-3), diarrea viral bovina (BVD) y coronavirus bovino (BCoV) 

que predisponen a bacterias oportunistas como Mycoplasma bovis. En un acopio de ganado 

de carne de Cuauhtémoc, Chihuahua, se presentaron múltiples muertes de becerros entre 4 y 

6 meses de edad, por lo cual se decidió realizar necropsia para establecer un diagnóstico que 

llevara a la prevención de más muertes. A la necropsia se encontraron abundantes nódulos 

caseonecroticos sobre la porción craneoventral de pulmones, los cuales fueron positivos a 

Mycoplasma bovis mediante aislamiento. A nivel microscópico se observaron abundantes 

focos caseonecróticos rodeados por linfocitos, neutrófilos y macrófagos, así como dichas 

células inflamatorias presentes en la luz de bronquios y bronquiolos, lo cual permitió establecer 

una asociación de las lesiones con Mycoplasma bovis. 

Palabras clave: Mycoplasma bovis, Exportadores, Acopio.  
 

ABSTRACT 

Feedlot cattle play an important role in Mexico, Chihuahua being one of the main exporters of 

live cattle to the United States. The bovine respiratory complex is one of the diseases that 

causes the greatest economic impact in production systems. This condition is usually 

associated with various viral agents such as bovine herpesvirus (BHV-1), bovine parainfluenza 

3 (BPIV-3), bovine viral diarrhea (BVD) and bovine coronavirus (BCoV) that predispose to 

opportunistic bacteria such as Mycoplasma bovis. In a feedlot in Cuauhtémoc, Chihuahua, 

there were multiple deaths of calves between 4 and 6 months of age, for which a necropsy was 

performed to establish a diagnosis that would lead to the prevention of more deaths. At autopsy, 

abundant caseonecrotic nodules were found on the cranioventral portion of the lungs, which 

were positive for Mycoplasma bovis by isolation. At the microscopic level, abundant 

surrounding caseonecrotic foci were observed by lymphocytes, neutrophils and macrophages, 

as well as these inflammatory cells present in the lumen of the bronchi and bronchioles, which 

helped to establish an association of the lesions with Mycoplasma bovis. 

Key Words: Mycoplasma bovis, livestock exporters, feedlot. 
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INTRODUCCIÓN 

La ganadería de carne tiene una gran importancia en México, siendo Chihuahua el cuarto 
estado con mayor cantidad de cabezas de ganado reportado en el 20201 y de los primeros en 
exportar ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América en el 2021.2 Según estudios 
epidemiológicos indican que la causa con mayor impacto económico en estos sistemas de 
producción es el complejo respiratorio bovino (CRB). Esta condición multifactorial involucra 
distintos virus y bacterias, principalmente BHV-1, BPIV-3, BRSV y BCoV, dichos virus 
predisponen a bacterias oportunistas como Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, 
Histophilus somni y Mycoplasma bovis.3 

Las principales manifestaciones de M. bovis en el sistema respiratorio es participar en la 
neumonía enzoótica de los terneros lecheros y terneros jóvenes y el desarrollo de neumonía 
crónica y poliartritis en el ganado vacuno de engorda. La prevalencia de suele ser baja, aunque 
hasta el 30% de los terneros pueden verse afectados en casos excepcionales. Sin embargo, 
debido a que el diagnóstico sólo se realiza en casos fatales, se desconoce la verdadera 
prevalencia de la enfermedad. En la mayoría de los terneros, se ha observado seroconversión 
a M. bovis durante el transcurso del primer mes en el corral de engorda.5 La infección del tracto 
respiratorio probablemente se produce por contacto directo con las secreciones nasales o 
quizás por inhalación de aerosoles. El contacto con las secreciones genitales o la ingestión de 
leche infectada puede causar infección en terneros recién nacidos.5,6 

El aspecto macroscópico de las neumonías por M. bovis puede ser indistinguible de la 

bronconeumonía supurativa de otras causas, ya que suelen observarse numerosos nódulos 

caseonecróticos bien delimitados de 2 a 10 mm de diámetro, así como escasa formación de 

fibrina principalmente sobre las superficies pleurales.5  

Las lesiones microscópicas de la bronconeumonía supurativa son inespecíficas, pero el 

aspecto característico de los focos de necrosis caseosa sugiere un diagnóstico de M. bovis. 

Microscópicamente, las lesiones se originan en pequeños bronquiolos, alveolos y tabiques 

alveolares. La lesión más leve, consiste en un exudado supurativo dentro de los pequeños 

bronquiolos. A medida que avanza la lesión, se produce una erosión del epitelio bronquiolar 

con expansión de los focos necróticos hacia los alveolos peribronquiolares.5,7 

HISTORIA CLÍNICA  

En un acopio privado de 2500 cabezas de ganado bovino productor de carne localizado en 
Cuauhtémoc, Chihuahua, se presentaron múltiples muertes en becerros de 4 a 6 meses de 
edad que involucraban al sistema respiratorio con manifestaciones clínicas de tos, descarga 
nasal, depresión y postración. En los animales afectados, se implementó terapia 
antimicrobiana sin obtener respuesta alguna, además del uso de antiinflamatorios no 
esteroidales e inmunoestimulantes comerciales. El productor comentó que los nuevos becerros 
no recibieron manejo preventivo previo. El protocolo de vacunación de la explotación es contra 
los principales agentes virales que componen al CRB. Aunado a lo anterior, se realizó la 
necropsia de tres becerros fallecidos en periodos distintos para buscar establecer un 
diagnóstico y prevenir la muerte de más animales. 
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HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 
A la necropsia, los animales presentaron condición corporal de 2.5-3/5. En los tres especímenes, 
en la cavidad oral se observó moderada a abundante espuma blanca proveniente de la tráquea. 
La mucosa traqueal se apreció hemorrágica con abundante contenido espumoso abundante y 
blanquecino mismo que se extendía hacia vías respiratorias bajas. Bilateralmente, se observó 
consolidación pulmonar craneoventral en 70- 80 % del parénquima (Figura 1. A, B y C) así como 
la presencia de nódulos caseosos de 0.3 a 1 cm con distribución craneoventral. Al corte del pulmón 
se presentó un material transparente entre los septos (edema).  
 

 
Figura 1. Bronconeumonía supurativa severa en la porción craneoventral por Mycoplasma spp. 
A. Caso 1, presencia de nódulos caseonecróticos en parénquima pulmonar con una distribución del 
80%, B. Caso 2, presencia de nódulos caseonecróticos con una distribución del 70% del parénquima 
pulmonar hasta lóbulos caudales y C. Caso 3, presencia de nódulos caseosos con una extensión del 
70 % del parénquima pulmonar. 
 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 
En pulmón, se observaron abundantes focos caseonecróticos rodeados por abundantes 
linfocitos, neutrófilos y macrófagos (Figura 3). Ocasionalmente estos se apreciaron rodeados 
por una cápsula de tejido conectivo fibroso. De igual forma, se observó gran cantidad del 
infiltrado inflamatorio descrito en la luz de los bronquios, promoviendo pérdida del epitelio 
respiratorio. En la luz de bronquios y bronquiolos se apreció un abundante infiltrado 
inflamatorio compuesto por neutrófilos, linfocitos y macrófagos. En escasas áreas dentro de la 
pared de los alveolos se encontró un discreto infiltrado inflamatorio compuesto por neutrófilos, 
linfocitos y macrófagos. Dentro de la luz alveolar se observó la presencia moderada de fibrina 
entremezclada con el mismo infiltrado inflamatorio y moderada cantidad de un material rosáceo 
(edema) y vasos sanguíneos con trombos en su interior.  
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Figura 3. Lesiones microscópicas. En parénquima pulmonar se observan focos de necrosis, dando 
como resultado una bronconeumonía necrosupurativa crónica. Tinción H & E. 50X. 

 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  
Por protocolo se remitió una muestra de tejido pulmonar del caso 1 al laboratorio de 
bacteriología para aislamiento de Mycoplasma spp., donde se encontraron colonias de dicho 
agente. (Figura 5). 
 
 
 

 
Figura 5. Colonias características de Mycoplasma (huevo frito). 40x. Medio de cultivo solido 
específico para el aislamiento de Mycoplasma spp. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  
Para confirmar la presencia del agente etiológico fue por medio de los hallazgos macro y 
microscópicos, así como el aislamiento de este (Tabla 1). 
 
 

Caso Edad Cultivo Hallazgos macroscópicos Hallazgos microscópicos 
1 5 

meses 
+ Bronconeumonía supurativa 

craneoventral severa.  
Edema pulmonar severo  

Bronconeumonía supurativa 
caseonecrótica severa con 
edema pulmonar severo 

2 5 
meses 

N/A Bronconeumonía supurativa 
craneoventral severa  
 

Bronconeumonía 
caseonecrótica severa con 
áreas de neumonía 
intersticial 

3 6 
meses 

N/A Bronconeumonía supurativa 
severa difusa  
 

Bronconeumonía supurativa 
caseonecrótica severa con 
edema pulmonar severo 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de tres becerras con Mycoplasma spp.  
Hallazgos importantes en pulmón. 

 
 
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 
Es importante diferenciar los hallazgos macroscópicos y microscópicos de los diferentes 
agentes implicados dentro del CRB.  
 
DISCUSIÓN  
La presentación de Mycoplasma bovis ha ido en aumento en las producciones ganaderas, 
siendo este un agente caracterizado por causar problemas respiratorios con artritis en 
animales jóvenes y mastitis en animales adultos. En México, en el 2011 se determinó la 
incidencia de casos según el estado, siendo Jalisco con un 16% el más alto y Chihuahua 
ocupando un 2%,8 sin embargo, se dice que la prevalencia puede ser subestimada por las 
dificultades que se presentan para el diagnóstico. 
 
Los hallazgos encontrados en la revisión macroscópica coinciden con los criterios 
característicos de M. bovis,5 que es distintiva por el patrón de bronconeumonía 
necrosupurativa. Booker menciona que en casos crónicos es más común encontrar M. bovis, 
a diferencia de Mannheimia haemolytica que se aísla mayormente en casos agudos. 11, 12 Se 
ha descrito que existen diversos agentes virales como diarrea viral bovina que se relacionan con 
la presencia de M. bovis, lo cual puede ser por el ingreso de animales jóvenes que son mayormente 
susceptibles a contraer alguna enfermedad respiratoria o animales movilizados de otras áreas.12 

Los signos clínicos de la infección asociada por M. bovis no son específicos, por lo que se 
requieren de pruebas precisas y rápidas para un diagnóstico confiable. El cultivo es la prueba 
de oro pero requiere de tiempos prolongados y condiciones específicas, en cambio la PCR, es 
rápida con una sensibilidad y especificidad alta, sin embargo, el alto costo sigue siendo un 
inconveniente para algunos productores.7 

 

Cai menciona la importancia del monitoreo constante de la susceptibilidad de M. bovis ante los 
antimicrobianos por la resistencia13 y su nula respuesta a estos que puede desarrollarse, 
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incluso algunos autores afirman el incremento de resistencia a los principales antimicrobianos 
utilizados, también hay una discusión entre la función positiva o nula de la tulatromicina, 14, 15, 

16 sin embargo, Hill menciona que la subtilisina puede actuar como un interruptor de muerte de 
diversas especies de micoplasmas.12 Otros estudios, confirman que existe una escasa 
diversidad genética de M. bovis durante episodios del CRB,14, 8 siendo este agente uno de los 
patógenos primarios con mayor implicación18, presentando una alta prevalencia. 14, 19 en 
becerros de hasta 6 meses.18 
 
CONCLUSIÓN 
Las infecciones por M. bovis son difíciles de controlar y erradicar por su naturaleza patogénica, 
su propagación silenciosa, la resistencia a los antimicrobianos utilizados habitualmente y su 
alta antigenicidad que permite evadir la respuesta inmunológica del huésped, al igual que su 
naturaleza crónica que facilita la propagación del agente entre el hato y finalmente la falta de 
vacunas efectivas. 
 
Es de gran importancia el reconocimiento del ganado subclínicamente infectado, por lo cual se 
recomienda la supervisión o monitoreo constante de los diferentes grupos de edad del hato, 
fomentar y seguir incentivando el desarrollo de vacunas eficaces, desarrollar recomendaciones 
uniformes que estén incluidas en programas diseñados para el control de infecciones por M. bovis. 
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RESUMEN  

El diagnóstico de las neoplasias en reptiles se ha incrementado en los últimos años debido a 
que la tenencia en cautiverio de estas especies se ha vuelto mucho más común. Se presenta 
a consulta un camaleón pantera de 2 años con un crecimiento tumoral en la piel de la región 
femoral distal del miembro pélvico derecho. El diagnóstico histopatológico fue carcinoma de 
células escamosas (CCE). El paciente falleció presuntivamente de causas naturales a los 4.5 
años de edad.  
Palabras clave: neoplasias cutáneas, carcinoma de células escamosas, camaleón pantera. 

ABSTRACT 
The diagnosis of neoplasms in reptiles has increased in recent years due to the fact that 
keeping these species in captivity has become much more common. A 2-years-old panther 
chameleon presented for consultation with a tumor growth in the skin of the distal femoral region 
of the right pelvic limb. The histopathological diagnosis was squamous cell carcinoma. The 
patient would presumably died of natural causes at 4.5-years-old.  
Keywords: skin neoplasm, squamous cell carcinoma, panther chameleon. 

 
INTRODUCCIÓN 
Las neoplasias en reptiles son condiciones patológicas frecuentes y comparables en incidencia 
y patogénesis respecto a poblaciones de perros y gatos (¹); el carcinoma de células escamosas 
es una neoplasia derivada de los queratinocitos epidérmicos que se ha descrito en diversas 
especies de reptiles, entre ellas serpientes, lagartijas y tortugas (²,³) y su origen aún sigue 
esclareciéndose, no obstante, han informado causas relacionadas con la genética o agentes 
virales (¹,⁴).  
 

HISTORIA CLÍNICA 
Se presenta a consulta un paciente Camaleón Pantera (Furcifer pardalis) debido a un 
crecimiento tumoral en la piel del miembro pélvico derecho, a la altura de la zona femoral distal. 
La propietaria refiere que creció en algunas semanas, el paciente no presenta alteraciones 
clínicas relacionadas a esta masa.  
 
HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 
Se remite un espécimen quirúrgico en un frasco con formol al 10 % rotulado como masa en 
piel, la pieza es una nodulectomía de dimensiones de 1.1 cm x 1 cm x 0.6 cm con ligera 
formación de costra focal superficial, de consistencia suave al tacto y corte, en su interior es 
de color blanquecino pálido de aspecto heterogéneo alternando blanquecino brilloso – pardo 
de aspecto estriado. Figura 1. 
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HALLAZGOS MICROSCOPICOS 
Se revisan secciones histológicas observando áreas de neo-formación hipercelular 
demarcadas en dermis pero sin encapsular originándose de la epidermis en patrón invasivo, 
las células son queratinocitos de morfología poliédrica – ligeramente ahusada de citoplasmas 
eosinófilos y núcleos centrales ovoides con patrones de cromatinas finamente granuladas con 
uno o dos nucléolos basófilos en su interior mostrando leve pleomorfismo. Las células se 
organizan en trabéculas o agregados con diferenciación escamosa y formación de perlas 
córneas. El conteo mitótico es de 7 mitosis en 10 campos de 40X. No se reconoce invasión 
linfovascular. Células cerca de los márgenes quirúrgicos inferiores. Figura 2, 3 y 4. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  
No se realizaron estudios complementarios debido a la limitación económica de la propietaria.  
 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
Debido a que fue una masa de crecimiento rápido se consideró su remoción quirúrgica en 
primera instancia.  
 
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 
Proceso inflamatorio o neoplasia. 
 
DISCUSIÓN  
Las neoplasias que se desarrollan en reptiles son comparables en presentación clínico – 
patológica respecto a otros animales incluyendo perros y gatos (¹,³), su diagnóstico se ha 
incrementado debido a que son animales que son adquiridos con fines de cautiverio con mucho 
más frecuencia en la actualidad, además, los servicios de medicina veterinaria actualmente 
exigen mayor profundización y actualización en el conocimiento de estas patologías con el fin 
de preservar la salud de estas especies. La presentación clínica de los CCE en reptiles es 
variable, se reportan casos de CCE que han sido tratados mediante técnicas de cirugía y 
electroquimioterapia (², ⁵, ⁶) y se reportan casos de CCE invasivos y metastásicos en algunas 
especies de reptiles (⁷). Las causas de estas neoplasias cutáneas hasta la fecha no se han 
esclarecido por completo, no obstante, la genética de los animales y agentes virales como 
Papilomavirus o Herpesvirus se han tomado en cuenta como detonante principal para el 
desarrollo de estas neoplasias (¹, ⁴). Nuestro caso fue tratado exitosamente de manera 
quirúrgica con una remisión de más de dos años, sospechando como causa de la muerte la 
edad del animal tomando en cuenta su tiempo estimado de vida.  
 
CONCLUSIÓN DE LA IMPORTANCIA MEDICA DEL CASO 
Los autores consideran importante el seguimiento clínico y profundización de los casos 
oncológicos en reptiles, esto debido a que se contribuye en comprender el comportamiento 
clínico – patológico de estas enfermedades y consecuentemente poder desarrollar 
tratamientos más efectivos y poder brindar mayor calidad de vida. 
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Figura 1. Neo-formación nodular cutánea en zona femoral distal. 
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Figura 2. Trabéculas de células neoplásicas con diferenciación escamosa y queratinización. 

 

Figura 3. Células con diferenciación escamosa y queratinización. 
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Figura 4. Queratinocitos con mitosis atípicas. 

 

 

  



 

  
  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC.  REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                                    

 

 

55 XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS Y ATEROESCLEROSIS EN UNA 

GUACAMAYA MILITAR (ARA MILITARIS) 

 

*Álvarez CAD1, Guzmán PRI2, Sánchez GFD3 

1Estudiante de Maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia FMVZ-UNAM 
2Práctica clínica privada en Sevanavi Clínica de Aves, Ciudad de México 

 3Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves FMVZ-UNAM 

Correspondencia: spuma91@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Se remite a consulta una guacamaya verde militar (Ara militaris) de 34 años de edad, con 

alimentación deficiente a base de semillas de girasol. El motivo de consulta fue el crecimiento 

de un tejido de nueva formación en la base de la gnatoteca, con una evolución de 6 meses. 

En el examen clínico el paciente se encontró alerta y responsivo, con un peso de 740 gr, 

condición corporal 1/5, con sobrecimiento, desviación de la gnatoteca y en su base se encontró 

un tejido de nueva formación. Se tomaron muestras para histopatología y cultivo micológico de 

dicho tejido, sin obtener resultados concluyentes. Posteriormente, la guacamaya falleció. A la 

necropsia, se apreció necrosis de la gnatoteca y un tejido de nueva formación irregular, firme 

al tacto y de aspecto poroso, así mismo, la arteria braquiocefálica derecha se encontró 

aumentada de tamaño, dura, con la pared engrosada e irregular y en su luz se detectó un 

trombo de fibrina. En la histopatología se diagnosticó un carcinoma de células escamosas en 

gnatoteca y en la arteria braquiocefálica ateroesclerosis grado VI con trombosis. El carcinoma 

de células escamosas se ha reportado raramente en el pico de los psitácidos, por lo que resulta 

importante considerarlo como un diagnóstico deferencial entre las neoplasias primarias de este 

órgano. La ateroesclerosis se reporta comúnmente en los psitácidos ocasionando muerte 

súbita, como ocurrió en este caso, sin embargo, la aterotrombosis en aves es un hallazgo poco 

frecuente. 

Palabras clave: Ateroesclerosis, Aterotrombosis, Carcinoma de células escamosas, 

Psitácidos, Guacamaya. 

ABSTRACT 

 A 34-year-old military green macaw (Ara militaris) with a poor diet based on sunflower seeds 

is referred to consultation. The reason for consultation was the growth of a newly formed tissue 

at the base of the gnathotheca with a 6-month of evolution. At the clinical examination, the 

patient was alert and responsive, with a weight of 740 g, 1/5 body condition, with overgrowth 

and deviation of the gnathotheca and a newly formed tissue was found at its base. Samples 

were taken for histopathology and mycological culture, without obtaining conclusive results. At 

necropsy, necrosis of the gnathotheca and a newly formed irregular tissue were observed, firm 

to the touch and with a porous appearance, likewise, the right brachiocephalic artery was found 

enlarged, hard, with a thickened and irregular wall and in its lumen, a fibrin thrombus was 

detected. Histopathology diagnosed a squamous cell carcinoma in the gnatotheca and an 

atherosclerosis grade VI with thrombosis in the brachiocephalic artery. Squamous cell 

mailto:spuma91@hotmail.com
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carcinoma is rarely reported in the beak of psittacines, so it is important to consider it as a 

differential diagnosis in primary neoplasms of this organ. Atherosclerosis is commonly reported 

in parrots causing sudden death, as in this case, however, atherothrombosis in birds is a rare 

finding. 

Key words: Atherosclerosis, Atherothrombosis, Squamous cell carcinoma, Psittacidae, 

Macaw. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ateroesclerosis es una enfermedad degenerativa local o difusa que causa una condición de 

inflamación crónica, provocando una enfermedad vascular fibroproliferativa. Los cambios 

degenerativos se asocian a proliferación de células de músculo liso, depósito de colágeno y 

colesterol provocando lesiones severas y mineralización distrófica. La placa resultante 

ocasiona una estenosis que afecta el flujo sanguíneo.1 Generalmente no ocasiona signos 

clínicos y las aves afectadas mueren de manera súbita, y se reporta como un hallazgo común 

a la necropsia de psitaciformes. 2 Los carcinomas de células escamosas (CCE) son 

relativamente raros en las especies aviares.3 Los CCE usualmente están ulcerados, son 

hemorrágicos, infiltrantes y de crecimiento lento.4 
 

El objetivo de este trabajo es describir un caso de carcinoma de células escamosas primario 

de pico y una ateroesclerosis grado VI con trombosis, ambas patologías son poco frecuentes 

y deben ser consideradas como diagnósticos diferenciales de neoplasia primarias en pico y de 

muerte súbita respectivamente. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Se remite a consulta una guacamaya verde militar (Ara militaris) el día 22 de octubre del 2020, 

de aproximadamente 34 años de edad. Se alojaba en una jaula circular de metal ubicada en 

el patio, con percha de madera, comedero de lámina galvanizada y bebedero de plástico. Su 

dieta estaba basada en semillas de girasol (90%) y frutas ocasionales (10%). Los propietarios 

reportaron que no bañaban al ave, y limpiaban diario la jaula. El motivo de la consulta fue que 

el ave presentaba en la parte inferior del pico (gnatoteca) un tejido de neoformación el cual 

reportaban que tenía 6 meses de evolución. No reportan alteraciones en su comportamiento y 

en su consumo de agua y alimento. A la inspección clínica se encontró alerta y responsiva, 

con un peso de 740 gr, condición corporal 1 de 5, plumaje esponjado, opaco e hirsuto. En la 

base del lado derecho de la gnatoteca, presentó una nodulación irregular de consistencia firme 

y porosa, indolora al tacto; la punta de la gnatoteca se encontró sobrecrecida y con desviación 

hacia la derecha. El ave permaneció bajo hospitalización durante 2 días, tras los cuales se 

envió a casa con indicaciones de cambios en el alojamiento, dieta y la administración de 

hepatoprotectores. Durante la hospitalización se tomaron muestras de sangre para realizar 

una bioquímica sanguínea en donde se encontró hipoproteinemia por hiperglobulinemia 

asociada a inflamación crónica, hipocolesterolemia e hipofosfatemia por falta de aporte 

nutricional e hiperuricemia asociada a hemoconcentración. También se tomaron muestras para 
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histopatología y cultivo micótico del nódulo; el diagnóstico histopatológico no fue concluyente 

y el asilamiento fue negativo. Los propietarios se comunican 7 días después, reportando la 

muerte del paciente. 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

A la inspección externa el cadáver presentó una mala condición corporal (1/5) y plumaje opaco 

e hirsuto. La gnatoteca se apreció con sobrecrecimiento y desviada a la derecha y en su base 

un engrosamiento firme al tacto, irregular y de aspecto poroso con zonas de necrosis. A la 

inspección interna se observó hipertrofia severa de glándulas paratiroides. Una porción de 

aproximadamente 1.8 cm de largo de la arteria braquiocefálica derecha se halló severamente 

distendida, de consistencia dura, crepitaba al corte, con la pared moderadamente engrosada, 

y su luz se encontró un trombo que mide 1.5 cm de largo.  En el pericardio se detectó 

aproximadamente 1.5 ml de líquido de color paja. 

 

HISTOPATOLOGÍA 

Arteria braquiocefálica: La luz se encontró ocluida por un trombo formado por fibrina 

entremezclado con eritrocitos, De manera subendotelial y extendiéndose a la capa muscular 

de la arteria se observó abundante cantidad de un material granular intensamente basofílico 

interpretado como calcio. En la capa media se detectó sustitución de las fibras musculares por 

abundantes siluetas de cristales de colesterol, material eosinofílico homogéneo interpretado 

como ácidos grasos e infiltrado inflamatorio compuesto por macrófagos que se encuentran 

cargados de lípidos en su citoplasma. En la gnatoteca: Se apreciaron áreas hipercelulares 

compuestas de células neoplásicas epiteliales que se acomodan en un patrón sólido y en 

algunas zonas se diferencian formando perlas de queratina. Las células neoplásicas epiteliales 

presentaron núcleo redondo a oval, eucromático, con cromatina fina granular, nucléolo 

prominente y moderada anisocariosis. El citoplasma fue abundante, ligeramente eosinofílico, 

y con reforzamiento del borde citoplasmático. También se apreciaron algunos melanocitos bien 

diferenciados. Entremezclado con el tejido neoplásico se encontraron extensas zonas de 

necrosis e inflamación. 

DIAGNÓSTICOS MORFOLÓGICOS PRINCIPALES 

Gnatoteca: Carcinoma de células escamosas con extensas zonas de necrosis. 

Arteria braquiocefálica: Ateroesclerosis grado VI con trombosis. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

La presencia de áreas hipercelulares de origen epitelial con criterios de malignidad que se 

diferencian formando perlas de queratina es característico de los carcinomas de células 

escamosas. Los cambios macroscópicos, así como la presencia de siluetas de cristales de 

colesterol, calcificación distrófica, macrófagos cargados de lípidos y la trombosis es indicativo 

de un cuadro de aterotrombosis (Ateroesclerosis grado VI). 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Otras neoplasias primarias de pico son los fibrosarcomas y los melanomas. Los fibrosarcomas 

son la neoplasia primaria más común del pico y se caracterizan por áreas hipercelulares de 

células fusiformes que se disponen formando paquetes entrelazados. Los melanomas son 

masas infiltrantes de células neoplásicas epiteliodes a fusiformes que se acomodan formando 

nidos a sabanas, las células neoplásicas contienen pigmento de color negro (melanina) en su 

citoplasma. La ateroesclerosis en las aves debe ser diferenciada de infecciones bacterianas o 

micóticas que causen inflamación histiocítica, mineralización y trombosis, sin embargo, estos 

microorganismos no fueron detectados en las secciones examinadas, así mismo, la presencia 

de siluetas de cristales de colesterol y macrófagos espumosos es característico de la 

ateroesclerosis. 

 

DISCUSIÓN 

En el caso clínico previamente descrito se demostró la presencia de un carcinoma de células 

escamosas en la gnatoteca, además de una trombosis asociada a ateroesclerosis grado VI 

(aterotrombosis) la cual se relacionó como la principal causa de muerte del paciente. El CCE 

se ha reportado en múltiples especies aviares, entre las que destacan ninfas, loros amazonas, 

conuros y periquitos australianos. El CCE se ha reportado en piel, uniones mucocutáneas, 

glándula uropígea y en tracto gastrointestinal alto. En el pico es raramente reportado. Su 

presentación se asocia a condiciones que deriven en inflamación crónica: heridas que no 

sanan, traumatismos, deformidades del pico (crecimiento irregular, grietas, descamaciones, 

sobrecrecimiento).3 Un factor predisponente para la presentación de CCE en especies aviares 

es la deficiencia de vitamina A.3 En este caso no se demostró por histopatología deficiencia de 

Vitamina A y no fue posible determinar si previamente existió un traumatismo o herida que 

condicionara inflamación crónica del pico. Sin embargo, debido a las malas condiciones del 

alojamiento del ave no se descarta esta posibilidad. La ateroesclerosis se reporta como un 

hallazgo común a la necropsia de psitaciformes, en especies como Psittacus erithacus, 

Amazona spp y Nymphicus hollandicus, mientras que en las cacatúas y guacamayas se 

reportan con una incidencia mucho menor, con mayor prevalencia en hembras y en aves de 

edad avanzada.5,6 En humanos, la ateroesclerosis está relacionada con niveles altos de 

colesterol en el plasma, mientras que en loros, la ateroesclerosis se ha relacionado con presión 

arterial alta, hembras en etapas reproductiva, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

obesidad, sedentarismo y dietas ricas en grasas y energía como principales factores de riesgo. 

5, 7 En este caso clínico el ave tenía como principal factor de riesgo una dieta rica en grasas; 

se determinó mediante la bioquímica que presentaba hipocolesterolemia, este hallazgo se 
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relaciona a la falta de aporte y al estado catabólico en el que se encontraba el paciente. La 

ateroesclerosis generalmente no ocasiona signos clínicos y las aves afectadas mueren de 

manera súbita, como sucedió con este caso. 2 Las lesiones por ateroesclerosis se localizan 

principalmente en las arterias de la base del corazón (arteria braquiocefálica, aorta ascendente 

y arteria pulmonar). Estas lesiones pueden ocasionar estenosis arterial que se relaciona con 

la presentación de signos clínicos como intolerancia al ejercicio, disnea, letargia, signos 

neurológicos y paresia de miembros pélvicos. 2, 5, 8 

 

Las lesiones más severas en la ateroesclerosis se clasifican en: Ateroma: formado de núcleo 

de lípidos (Tipo IV); Fibroateroma: Núcleo de lípidos cubierto por una capa fibrosa (Tipo V) y 

cuando se describen complicaciones como fisuras, hematomas o trombosis se le clasifica Tipo 

VI. La lesión descrita en el paciente fue del Tipo VI. 8, 9 La estenosis es común, pero la 

aterotrombosis y las embolias no son comunes en pacientes aviares debido a que los 

trombocitos en comparación a las plaquetas de los mamíferos expresan menor cantidad de 

integrinas y se diseminan de manera poco eficiente sobre el colágeno, lo cual los hace menos 

predilectos a la formación de agregados trombocitarios resistentes a las fuerzas del flujo 

sanguíneo. 8, 9 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, en este caso clínico podemos sugerir que ambas 

afecciones (Ateroesclerosis y CCE) están fuertemente relacionadas a la mono-dieta de 

semillas de girasol. La hipovitaminosis A y la inflamación crónica del pico son un factor 

importante en el desarrollo de CCE. La mono-dieta pudo ocasionar estadios previos de 

hipercolesterolemia, siendo este un factor predisponente para el desarrollo de ateroesclerosis. 

La presentación de este caso clínico resalta la necesidad de realizar estudios control en las 

aves de compañía, tales como hemograma, bioquímica y estudios radiográficos, para poder 

realizar diagnósticos oportunos. Es importante informar a los propietarios acerca de la 

alimentación adecuada de estos ejemplares, debido a que la malnutrición juega un papel 

importante en la presentación de enfermedades en estas especies. 
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RESUMEN 

Se reportó un caso de un condrosarcoma epiglótico en una perra Bull Terrier, a partir del 

abordaje clínico, radiológico y anatomopatológico (macroscópico y microscópico). El 

condrosarcoma laríngeo en perros es una neoplasia maligna de condrocitos que pueden o no 

producir matriz extracelular condroide no ósea,  rara que únicamente ha sido reportado en dos 

casos; uno en el cartílago cricoides y otro en el cartílago epiglótico en perros adultos arriba de 

6 años, siendo más documentado en tráquea en perros jóvenes. Clínicamente la paciente del 

presente caso cursó con distrés respiratorio, tos con esputo, inapetencia, anorexia y que 

finalmente se realizó eutanasia química.  

Palabras clave: Condrosarcoma epiglótico, aparto respiratorio, laringe.   

ABSTRACT 

A case of an epiglottic chondrosarcoma in a Bull Terrier bitch was reported, based on the 

clinical, radiological and pathological (gross findings and microscopic) approach. Laryngeal 

chondrosarcoma in dogs is a malignant neoplasm of chondrocytes that may or may not produce 

non-bone chondroid extracellular matrix. It is rare and has only been reported in two cases; one 

in the cricoid cartilage and another in the epiglottic cartilage in adult dogs over 6 years of age, 

being more documented in the trachea in young dogs. Clinically, the patient in this case 

presented with respiratory distress, cough with sputum, loss of appetite, anorexia, and finally 

chemical euthanasia was performed. 

Key words: Epiglottic chondrosarcoma, respiratory system, larynx. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las neoplasias en la porción laringea en perros es poco frecuente, sin embargo se han 

reportado papiloma, carcinomas de células escamosas, rabdomiosarcoma, 

oncocitoma,leiomiosarcomas, fibrosarcoma, melanoma, tumor de células granulares, linfomas 

y en menor medida condrosarcoma2,11. 
 

El condrosarcoma es la segunda neoplasia primaria de hueso en perros y humanos5. Es una 

neoplasia maligna de condrocitos que producen cantidades variables de matriz condroide y 

fibrilar no osteoide. Existen pocos reporte de su presentación laringea, solo se ha documentado 

en informes de casos únicos o comunicaciones breves que incluyen algunos casos3,8,11. 

Actualmente en perros los condrosarcomas traqueales son más frecuentes7 a comparación 

mailto:cdvbajio@gmail.com
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con los laríngeos que solo existen dos casos documentados; uno sobre el cartílago aritenoides 

en un perro Pincher5 y otro, craneal en el cartílago epiglótico en un bóxer9. Macroscópicamente 

son crecimientos extra-luminales, irregulares a multinodulares, blancos y perlados. No se 

reporta predisposición de edad, sin embargo, a partir de lo reportado actualmente5,9 los perros 

con edades arriba de 6 años son más predisponentes.  

En humanos se han observado estos tumores en mayor frecuencia a partir de los años 90`s, 

observándose con mayor predisposición en las mujeres6, sin embargo, en veterinaria no existe 

predisposición por sexo ni raza5. 

Clínicamente los signos de los perros son similares a los observados en humanos que, son los 

que se esperan de cualquier tumor que crece lentamente en la laringe, como la disfonía o la 

obstrucción de las vías respiratorias: tos, respiración ruidosa, disnea progresiva, estridor, 

cianosis, colapso y en algunos casos hiperinsuflación pulmonar4,7. A partir de la semiología 

pueden realizarse estudios radiográficos, sin embargo un estudio de radiología1 reporta que 

no es necesario el uso de radiografías ya que el tumor se encuentra fácilmente disponible en 

el examen macroscópico de la laringe a través de la laringoscopía.  

 

HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS  

Se trato de una perra Bull Terrier de 29 kg con 12 años 2 meses de edad. En un periodo de 

dos meses comenzó con flemas, tos, distensión abdominal con valores normales dentro del 

perfil químico. Posteriormente disminuye el consumo de alimento y se realizó un estudio 

radiográfico de tráquea donde se reporta aumento de densidad del cartílago epiglótico y 

cricoides (figura A y B). Progresivamente animal cursó con taquipnea, tos con flemas más 

acentuadas y anorexia. Se decide la eutanasia del paciente y remitir para su estudio 

postmortem.  

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS  

Se revisó pieza quirúrgica de laringe con parte proximal de la tráquea, la cual midió 16.4 x 8.9 

x 8.0 cm, era de consistencia firme. La superficie externa mostró abundante tejido conectivo 

propiamente, músculo y adiposo. Al corte a nivel de la superficie dorsal del cartílago epiglótico 

exhibió un crecimiento sésil, blanco, crepitante que se extendió hasta la base de mencionado 

cartílago, acompañado de escaso material rojo oscuro. La superficie ventral mostró abundante 

músculo y escaso tejido adiposo.  

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS  

Se revisan secciones histológicas, del tejido de nueva formación del área de la epiglotis, la 

cual está conformado por áreas hipercelulares conformadas por células poliédricas con 

grandes áreas de diferenciación condroide, marcada anisocariosis y anisocitosis inmersas en 

abundante matriz basofílica. Tienen un núcleo redondo a oval y el conteo mitótico es de <2 

mitosis/10HPF/40X. Adyacente a estas áreas zonas se aprecian restos celulares y áreas de 

colagena.  
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

A partir de la revisión histopatológica por hematoxilina y eosina, la morfología celular fue 

característica de células neoplásicas diferenciadas, por lo tanto, el diagnóstico morfológico fue 

contundente, sin el requerimiento de un panel inmunohistoquímico o histoquímico.  

 

DISCUSIÓN 

El condrosarcoma es una neoplasia maligna de condrocitos que producen cantidades variables 

de matriz condroide y fibrilar no osteoide. Desde los años 80`s los reportes de este tumor solo 

fueron documentados en informes breves o reportes de casos por Saik, et al., (1986) Flanders, 

et al., (1987) and Wheldon, et al., (1992).   

 

Las presentaciones extra-esqueleticas específicamente a nivel respiratorio son más frecuentes 

a nivel de la tráquea en perros jóvenes según un estudio actual reportado por Ramírez, et al., 

(2015). Sin embargo, entre 2013 y 2015 fueron reportados dos casos de perros adultos con un 

condrosarcoma en laringe; uno en el cartílago aritenoides por Muraro, et al., (2012) y otro en 

la parte proximal del cartílago epiglótico por Shoieb, et al., (2014) siendo el presente caso el 

segundo reportado en el cartílago epiglótico con una distribución más dorsal. Es importante 

destacar que en el presente caso no fue necesaria la utilización de paneles histoquímicos e 

inmunohistoquímicos debido a la evidencia de la matriz condroide y las células condroblasticas 

neoplásicas mediante hematoxilina y eosina en comparación con lo documentado por Shoieb, 

et al., (2014) ya que según Craig, et al., (2016) y Thomson, et al., (2017) estos tumores solo 

producen matriz condroide y no ósea en comparación a los traqueales según lo reporta 

Ramirez, et al., (2015) los cuales éstos solo están asociados a trastornos del crecimiento en 

perros jóvenes.  

Los hallazgos clínicos observados en este caso fueron taquipnea, tos con esputo y disnea 

progresiva, lo cual coincide con lo reportado por Muraro, et al., (2012), Shoieb, et al., (2014) y 

Ramirez, et al., (2015).  

El uso de estudios radiológicos es necesario, ya que en el presente caso se observo en forma 

evidente el tumor en el cartílago epiglótico y contrasta con lo mencionado por Carlisle, et al., 

(1990) que no sería necesario el uso de radiología ya que en la laringoscopia puede 

observarse, sin embargo, al presentarse en animales adultos puede ser riesgoso el manejo 

anestésico y la radiología puede ser un estudio primordial para descartar diagnósticos 

diferenciales, así como algún aumento de tamaño resultado por inflamación.  

El reporte del presente caso en conjunto con los casos anteriormente documentados considera 

que los condrosarcomas laríngeos pueden ser más comunes en comparación a la frecuencia 

de los observados en tráquea, y coincide con lo concluido por Carlisle, et al., (1990).   
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CONCLUSIÓN 

A partir de la evaluación clínica, radiológica, macroscópica y microscópica por hematoxilina y 

eosina fue contundente el diagnóstico de un condrosarcoma epiglótico, siendo el segundo caso 

reportado en esta localización con una distribución dorsal.  
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Figura A. Imagen de radiografía cervical de cubito lateral izquierdo donde se 

observa a nivel de la laringe en el cartílago epiglótico presenta una zona densa 

radiolucida (circulo). Figura B. Acercamiento de la misma zona con evidencia de 

zona densa radio lucida. (circulo).    

A B 

* 

Figura C. Corte longitudinal de laringe y traque proximal donde se observa un 

crecimiento sésil de superficie blanca multilobulada (circulo) que ocluyó parcialmente 

la luz Figura D. Sección histológica de cartílago epiglótico 100x, H&E, el cual presenta 

tejido de nueva formación con matriz condroide (asterico). Figura E. Sección 

histológica de cartílago epiglótico 400x, H&E, se observa de unos a dos núcleos 

(flecha). Figura F. Sección histológica de cartílago epiglótico 400x, H&E, se observa 

anisocitosis celular (punta de flecha) y mitosis atípicas (flechas).  

C D 

E F 
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RESUMEN 

Se presenta el caso de una becerra Holstein de un día de edad, la cual fue encontrada muerta 

y llevada al servicio de diagnóstico del Centro de Enseñanza y Diagnóstico de las 

Enfermedades de los Bovinos Lecheros en Tizayuca, Hidalgo. Durante la necropsia, dicha 

becerra presentaba un drenaje venoso pulmonar aberrante, en donde las venas pulmonares 

no desembocaban en la aurícula izquierda, sino que sufrían una importante estenosis y 

drenaban hacia la aurícula derecha. Microscópicamente, se observó hipertrofia de la pared de 

las arterias de los pulmones, así como extensas áreas de congestión y edema. Con base en 

los hallazgos descritos, este defecto se diagnosticó como una conexión venosa pulmonar 

anómala parcial (CVPAP) de tipo cardíaco. Dicha alteración es de escasa prevalencia y se 

caracteriza por presentar cuadros congestivos, de edema, e inadecuada oxigenación a los 

tejidos que, trae como consecuencia, neumonía y / o muerte por choque cardiogénico. 

Palabras clave: becerra, corazón, venas pulmonares, congénitas, alteraciones. 

 

ABSTRACT 

The case of a one-day-old Holstein calf is presented, which was found dead and taken to the 

diagnostic service of the Center for Teaching and Diagnosis of Dairy Cattle Diseases in 

Tizayuca, Hidalgo. During the necropsy, this calf presented an aberrant pulmonary venous 

drainage, where the pulmonary veins did not empty into the left atrium, but suffered a significant 

stenosis and drained into the right atrium. Microscopically, hypertrophy of the wall of the arteries 

of the lungs was observed, as well as extensive areas of congestion and edema. Based on the 

findings described, this defect was diagnosed as a partial anomalous pulmonary venous 

connection (CVPAP). This alteration is of low prevalence and is characterized by congestive 

symptoms, edema, and inadequate oxygenation to the tissues, which results in pneumonia 

and/or death due to cardiogenic shock. 

Keywords: calf, heart, pulmonary veins, congenital, alterations. 
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INTRODUCCIÓN 

La conexión venosa pulmonar anómala (CVPA), comprende un amplio espectro de 

malformaciones cardiovasculares congénitas en donde una o más venas pulmonares drenan 

la sangre oxigenada a la aurícula derecha o a la circulación venosa sistémica, en lugar de 

drenar directamente hacia la aurícula izquierda. 1 
 

Es importante comprender el desarrollo embrionario del corazón y de los grandes vasos para 

poder apreciar la patogénesis de esta alteración.  

Durante la formación de las yemas pulmonares primordiales, el sistema esplácnico, que es el 

plexo vascular del intestino anterior y quien rodea a los pulmones primitivos, va a proliferar 

para formar una red de vasos que se dirigirán en un tronco común (vena pulmonar común) 

hacía el atrio izquierdo para establecer una conexión entre este plexo pulmonar y el corazón. 

Posteriormente, las conexiones entre el plexo venoso pulmonar y el plexo esplácnico 

involucionan y la vena pulmonar común se incorpora a la aurícula izquierda que continúa en 

crecimiento, hasta que cuatro aberturas individuales se conectan directamente con el atrio 

izquierdo para formar las venas pulmonares. 1,2 Como el trayecto de las distintas venas 

pulmonares está unido y más tarde la parte distal del sistema venoso pulmonar se incorpora a 

la pared auricular izquierda, se pueden producir conexiones inadecuadas de las venas 

pulmonares con el corazón.2 La falla de la vena pulmonar común, la atresia en las primeras 

etapas de su desarrollo, o la persistencia de las conexiones entre la vasculatura sistémica y 

pulmonar conduce al desarrollo de CVPA.1  

El desarrollo embrionario del corazón y los grandes vasos es bastante complejo por lo que una 

interrupción en este proceso puede dar lugar al desarrollo de anomalías o malformaciones 

congénitas. Las anomalías extremas son incompatibles con la vida intrauterina o poco tiempo 

después del nacimiento, las alteraciones más leves podrían no mostrar signos clínicos durante 

toda la vida del animal, mientras aquellas de gravedad intermedia son más frecuentes que se 

presenten a consulta debido a los signos clínicos.3,4 

Las malformaciones cardiacas congénitas se agrupan en 4 categorías de acuerdo con su 

patología: 

1) Defectos que causan una sobrecarga. 

2) Defectos que detengan la sobrecarga en la presión. 

3) Defectos que induzcan cianosis 

4) Defectos misceláneos vasculares y cardiacos 3. 
 

Las malformaciones cardiacas congénitas tienen baja frecuencia en todas las especies 

domésticas. En muchas especies estos defectos son hereditarios y en perros pueden atribuirse 

a defectos genéticos, sobre todo en razas puras por la presencia de genes autosómicos. 3,4 

Pueden ser provocados por la exposición de la madre gestante a productos químicos y 

medicamentos como talidomida, etanol, salicilatos, griseofulvina y cortisona. La exposición a 
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rayos x o hipoxia fetal es también causa frecuente de malformaciones congénitas. Otra causa 

de malformaciones congénitas son alteraciones nutricionales en las madres gestantes, como 

la deficiencia de vitamina A, ácido pantoténico, zinc o riboflavina, consumo excesivo de ácido 

retinoico o cobre.3 Las enfermedades infecciosas que han sido asociadas a malformaciones 

congénitas en animales domésticos, incluyen infecciones con el virus de lengua azul en ovejas, 

virus de la diarrea viral bovina en el ganado e infecciones por parvovirus en perros y gatos.3 

El presente caso corresponde a una conexión venosa anómala parcial (CVPAP). Que es una 

condición que se origina de la falta de fusión del drenaje venoso pulmonar con el atrio 

izquierdo. La sangre oxigenada que proviene de las venas pulmonares ingresa directamente 

a uno de los sistemas venosos en la aurícula derecha, en lugar del atrio izquierdo, regresando 

a los pulmones, lo que produce una hipoxia generalizada en el animal, sin falla en la 

oxigenación a nivel alveolar.5 La ausencia del drenaje hacia el atrio izquierdo durante el 

desarrollo embrionario y fetal, provocan una reducción en el tamaño tanto de la aurícula como 

del atrio izquierdo; así también, la persistencia de otras conexiones (cardinal y/o umbiculo-

vitelino), que comunican el sistema venoso con el sistema arterial como mecanismo 

compensatorio pueden prolongar la vida de los animales con estas malformaciones 6,7. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Se trata de una becerra Holstein de un día de edad, la cual fue remitida para su estudio 

postmortem al Centro de Enseñanza y Diagnóstico de las Enfermedades de los Bovinos 

Lecheros ubicado en La Cuenca Lechera de Tizayuca, Hidalgo. La historia clínica sólo señala 

que fue encontrada muerta.  

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

El cadáver presentó buena condición corporal y estado de conservación. Las mucosas 

conjuntivales estaban congestionadas y la oral se apreció ligeramente cianótica. 

El tejido subcutáneo submandibular y el de la región ventral del cuello estaba ligeramente 

expandido, era traslúcido y tenía consistencia gelatinosa (edema). Se observó moderada 

cantidad de líquido seroso libre en la cavidad torácica (hidrotórax) y en el saco pericárdico 

(hidropericardio). 

Los lóbulos pulmonares no colapsaron, el parénquima era brillante de aspecto gelatinoso y los 

septos interlobulillares se expandían por la presencia de líquido (edema). La luz de la tráquea 

contenía espuma blanca de burbuja fina. 

En el corazón, la luz de las venas pulmonares estaba severamente disminuida (estenosis) y 

drenaban directamente hacia la aurícula derecha (Figura 1). 
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Figura 1 y 2. Exposición de las cámaras del hemicardio izquierdo. 1) A través de la aurícula izquierda, 

se aprecia que las venas pulmonares no logran comunicar esta sección del corazón con los pulmones 

(flecha). 2) Acercamiento de la sección antes descrita. 

 

 

Figura 3 y 4. Exposición de las cámaras del hemicardio izquierdo sin alteraciones estructurales. 3) Se 

aprecia la comunicación entre la aurícula izquierda y las venas provenientes de los pulmones (flecha). 

4) Acercamiento de la sección antes descrita 

 

  



 

  
  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC.  REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                                    

 

 

70 XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 

Se revisan secciones histológicas de pulmón, en las cuales, los vasos sanguíneos intersticiales 

se aprecian dilatados y tortuosos con abundantes eritrocitos en su luz (congestión), en algunas 

zonas se escapan a los espacios aéreos (hemorragia) y se acompañan por material 

eosinofílico acelular (edema) (Figura 5). Además, muchas arteriolas exhiben engrosamiento 

de su capa media y proliferación del tejido conectivo periadventicial (Figura 6). 
 

El corazón y los demás órganos inspeccionados no mostraban cambios patológicos.  

 

 

Figura 5 y 6. Secciones histológicas de pulmón. 5) Los vasos sanguíneos intersticiales se dilatan por 

abundantes eritrocitos en su interior (asteriscos) y el espacio aéreo alveolar se ocupa por material 

eosinofílico acelular (edema) (flecha). 6) Las arteriolas tienen un aspecto engrosado debido a 

incremento en la celularidad de la capa media (asterisco) y al tejido conectivo periadventicial (flecha). 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

No se realizaron pruebas complementarias. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

La estenosis de las venas pulmonares y la ausencia de comunicación con la aurícula 

izquierda para drenar en la aurícula derecha. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Conexión venosa pulmonar anómala parcial 

Retorno venoso pulmonar anómalo total 

Retorno venoso pulmonar anómalo parcial 
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DISCUSIÓN 

El presente caso corresponde a CVPAP, una anomalía cardiovascular congénita rara en 

bovinos y otras especies animales. Aunque ha sido reportada en gatos, perros, caballos y 

humanos. La descripción de este tipo de anomalías incluye los términos de “conexión” y 

“retorno”. El término conexión se refiere a una comunicación ventroatrial, mientras que el 

término retorno describe una anomalía venosa pulmonar en el retorno, a pesar de poseer 

conexiones anatómicas normales.8, 9 De acuerdo con los hallazgos macroscópicos en este 

caso se utilizó el término “conexión”.       
 

Según el lugar donde se produzca el drenaje venoso, las conexiones venosas pulmonares 

anómalas, se pueden clasificar en:  

Tipo I (Supracardiaco): Es la forma más común, el drenaje de la sangre venosa pulmonar se 

une en la línea media, formando una confluencia que suele ser transversal y se encuentra justo 

debajo y ligeramente por encima de una aurícula izquierda reducida de tamaño. En pocas 

ocasiones la confluencia drena hacia la vena cardinal derecha y entra directamente en la vena 

cava superior, generalmente cerca del nivel de inserción de la vena ácigos.7 Las venas 

colectoras y sistémicas se dilatan y forman un gran collar vascular alrededor de la aorta visto 

en ecografía de eje corto. 6 

Tipo II (Cardiaco o intracardiaco): Estos casos presentan una comunicación directa de las 

venas pulmonares transversales con el seno coronario. La persistencia de la vena cava 

anterior izquierda puede o no estar presente. En algunos casos las venas pulmonares se 

pueden fusionar en la parte posterior del atrio, pero a la derecha del septum. El seno coronario 

usualmente está muy distendido.6, 7 

Tipo III (infracardiaco o subdiafragmatico): En estos casos la confluencia drena dentro de 

algunos remanentes de la vena umbilical-vitelina. Esta comunicación atraviesa el diafragma 

anterior al esófago y entra a las venas esplácnicas a través del conducto venoso, por una vena 

hepática o directamente en la vena cava posterior. Este tipo de conexión también ha sido 

descrito como “árbol de navidad invertido”. Al contrario de las conexiones tipo I y II, los casos 

de conexiones anormales tipo III involucran obstrucción del drenaje venosos a nivel del 

diafragma o del drenaje venosos, con la consecuente hipertensión pulmonar de acuerdo con 

la severidad de la obstrucción.6, 7 

Tipo IV (Mixto): Son muy raros, no existe confluencia venosa pulmonar media y el pulmón 

derecho e izquierdo tiene conexiones venosas diferentes y separadas. Pueden involucrar casi 

cualquier tipo de las conexiones antes mencionadas. Ocasionalmente el drenaje de un pulmón 

o parte de él se pueden unir y formar una confluencia posterior con remanentes de venas que 

drenan por separado en otro lecho esplácnico.7  

En este caso sólo se presentó una anomalía del desarrollo, y aunque en la mayoría de los 

casos esto así sucede, en seres humanos se han reportado en asociación con otros 

desórdenes, incluyendo la tetralogía de Fallot y el ventrículo derecho de doble salida o en 

conjunto con síndrome de heterotaxia, en que múltiples anomalías complejas son comunes.7 



 

  
  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC.  REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                                    

 

 

72 XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 

CASO 

Este reporte corresponde a una conexión venosa pulmonar anómala parcial tipo II. Es una 

malformación de prevalencia poco conocida en bovinos y otras especies animales, aunque 

bien descrita en humanos. En México, los reportes son escasos, por lo cual estudios como 

este pueden sentar las bases para el desarrollo de curvas de prevalencia, determinar factores 

de riesgos asociados y métodos de diagnósticos adecuados en bovinos y otras especies, 

construcción de la fisiopatología de la anomalía según el tipo de malformación, su correlación 

con signos clínicos y realizar estudios comparativos en humanos. 
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Cor Triatriatum Dextrum: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO PATOLÓGICO 

EN UN PERRO REMITIDO AL HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

Tolentino Pineda M. C. P., Benincore A. R., Trejo Mandujano M. A., Chávez Moreno O. F., 

Rodríguez S. P., Enríquez Vázquez A.  

RESUMEN  

Este informe describe las características clínicas, ecocardiográficas transtorácicas y 

patológicas del Cor Triatriatum Dextrum (CTD) presente en un paciente Poodle hembra de 5 

años de edad con sinología de distención abdominal, que fue remitido al Hospital de Pequeñas 

Especies de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

El Cor Triatriatum Dextrum es una malformación cardiaca rara vez informada en perros y gatos, 

que se caracteriza por la presencia de una membrana dentro de la aurícula derecha (1). En la 

membrana de separación puede haber uno o más fenestraciones (2).  El CTD se puede 

encontrar como un defecto aislado (clásico) o puede estar asociado con otras anomalías 

cardiovasculares (presentación atípica) (2), generalmente persistencia del ducto arterioso. 

Dado que el defecto cardíaco es obstructivo por naturaleza, si la membrana tiene un pequeño 

orificio, las alteraciones hemodinámicas tienden a empeorar con el tiempo (2).  

Desde 1990, la ecocardiografía transtorácica se convirtió en la técnica de imagen de primera 

elección para el diagnóstico del Cor Triatriatum (CT) en humanos, debido a su alta precisión 

(2). El objetivo de este informe es describir este trastorno poco común en caninos y que hasta 

donde sabemos, sólo se ha informado un caso de este tipo en caninos, en la literatura 

veterinaria.  

Palabras clave: Cor Triatriatum Sinister; Ecocardiografía Transtorácica; Cardiaco; Aurícula 

Izquierda; Caninos. 

 

SUMMARY 

This report describes the clinical, transthoracic echocardiographic and pathologic features of 
Cor Triatriatum Dextrum (CTD) present in a 5-year-old female Poodle patient with abdominal 
distension synology, who was referred to the Small Species Hospital of the Autonomous 
University of Queretaro. 
 

Cor Triatriatum Dextrum is a cardiac malformation rarely reported in dogs and cats, 
characterized by the presence of a membrane within the right atrium (1). One or more 
fenestrations may be present in the separating membrane (2).  CTD may be found as an 
isolated defect (classic) or may be associated with other cardiovascular anomalies (atypical 
presentation) (2), usually persistent ductus arteriosus. Since the cardiac defect is obstructive in 
nature, if the membrane has a small orifice, hemodynamic alterations tend to worsen with time 
(2).  
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Since 1990, transthoracic echocardiography became the imaging technique of first choice for 

the diagnosis of Cor Triatriatum (CT) in humans, due to its high accuracy (2). The aim of this 

report is to describe this uncommon disorder in canines and that to our knowledge, only one 

case of this type in canines has been reported in the veterinary literature.  

 

INTRODUCCIÓN 

El Cor Triatriatum Dextrum (CTD) es un defecto cardiaco congénito en el que la aurícula 

derecha se encuentra dividida en dos cámaras distintas por una membrana fibromuscular. Se 

divide entonces la aurícula derecha en una cámara proximal que recibe el seno venoso 

(aurícula izquierda verdadera o cámara inferior) que comunica con el orificio de la válvula mitral 

(3). La membrana que atraviesa la AI varía en tamaño y forma; puede parecer similar a un 

diafragma o tener forma de embudo y en la mayoría de los casos se encuentra fenestrada (1). 

La gravedad de la enfermedad depende del tamaño y del número de fenestraciones que 

presente la membrana, los cuales son los principales determinantes del flujo transmembranal 

(3).  
 

Desde la década de 1990, la ecocardiografía transtorácica se convirtió en la técnica de imagen 

de primera elección para el diagnóstico del CT debido a su alta precisión. Esta técnica es 

fundamental no solo para establecer el diagnóstico, sino también para evaluar las 

repercusiones hemodinámicas y documentar eventuales defectos (2). 

La base embriológica del CTS sigue siendo un tema controvertido. Se han propuesto tres 

teorías principales: la 'malincorporación' (incorporación incompleta de la vena pulmonar común 

en la AI), la 'malseptación' (el tabique que subdivide la AI es el resultado de un 

sobrecrecimiento anormal del septum primum), y el 'atrapamiento' (el cuerno izquierdo del seno 

venoso embrionario atrapa la vena pulmonar común, evitando así su incorporación a la AI) (1). 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la membrana crea una obstrucción dentro de la aurícula 

izquierda, con un gradiente de presión de diversa gravedad entre las 2 cámaras auriculares. 

El defecto conduce potencialmente a un marcado aumento de la presión en la cámara auricular 

proximal, con un aumento secundario en la presión arterial, aumento de la presión venosa 

pulmonar, el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo y luego del lado 

derecho (3). 

El CTD se puede encontrar como un defecto aislado (clásico) o puede estar asociado con otras 

anomalías cardiovasculares (presentación atípica). Cuando se asocia con otros defectos 

cardiovasculares, suele representar un trastorno grave, especialmente con defectos del 

tabique interauricular y anomalías del retorno venoso pulmonar (2). 

Hasta la fecha, solo se han realizado tratamientos conservadores (por ejemplo, furosemida y 

benazepril) en CTD canino, aunque se ha demostrado que la resección quirúrgica y la 

dilatación con balón son eficaces en perros con cor triatriatum dexter (CTD) y en gatos con 

CTS (1). 
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HISTORIA CLÍNICA 

Se presentó a consulta, en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (HVPE-UAQ) el día 06 de octubre del 2021, un canino hembra Poodle 

de 5 años de edad con un peso de 4.5 kg, entera, rescatada de la calle desde que era una 

cachorra. Como antecedentes clínicos, la paciente presentó un episodio de desvanecimiento 

cuando tenía 1 año de edad.  
 

En el examen físico general, las constantes fisiológicas se encontraban dentro de rango, 

presentaba distención abdominal, disnea, membranas mucosas congestionadas, caquexia y a 

la auscultación se detectó un soplo cardiaco bilateral, grado 4/6.   

 

ESTUDIOS CLÍNICOS 

Se llevó a cabo la abdominocentesis del paciente para drenar la efusión abdominal que 

presentaba. Se drenaron 1.5 litros de fluido abdominal de alta intensidad, el cual fue enviado 

para su estudio citológico al laboratorio del HVPE-UAQ. 
 

El estudio arrojo como resultado que se trataba de un trasudado modificado. El cual se 

relaciona con el incremento de la presión hidrostática debido a la enfermedad cardiovascular 

que el paciente presentaba.  

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Como en el examen físico se encontraron las mucosas pálidas, el abdomen distendido, había 

signo de peloteo y se detectó soplo cardiaco a la ocultación, además de que se reportó que el 

paciente presento un sincope cuando tenía un año de edad; el principal diagnostico presuntivo 

era enfermedad cardiaca. Por este motivo se realizaron estudios de imagenología, primero una 

placa radiográfica de tórax y posteriormente una ecocardiografía.  

 

RADIOGRAFÍA TORÁCICA  

Se llevó a cabo estudio radiológico de la región del tórax para observar tamaño y silueta 

cardiaca, pulmones. 
 

En la proyección lateral se observa un incremento de contacto cardioesternal, una elevación 

de la tráquea (paralela a la columna), así como un agrandamiento de la silueta cardiaca (índice 

de Buchanans: 14 valores de referencia 8.5-10.5) sobre todo un incremento del corazón 

derecho. Se observa una disminución de contraste de serosas a nivel abdominal, no se 

aprecian patrones pulmonares anormales (Imagen 1).  
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ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO 

El estudio se realizó el día 06 de octubre de 2021. 

Al estudio eco cardiográfico se observó una membrana que dividía en dos cavidades el atrio 

izquierdo y que generaba obstrucción del flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Se 

observó dilatación de aurícula y ventrículo derechos en modo B (Imagen 2). Reflujo de alta 

velocidad en las válvulas mitral y tricúspide a los exámenes doppler color y doppler espectral. 

Presencia de hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho, por sobre carga de volumen al atrio. 

Comunicación a través del septo inter atrial de derecha a izquierda. Lado izquierdo: Funciones 

sistólica y diastólica: compensadas. Lado derecho: Funciones sistólica: compensada. 

Diastólica: disfunción por patrón de relajación retardada. Se observaron las venas hepáticas 

normales. Presión arterial sistémica en parámetros de referencia.  

Se recomendó continuar con el tratamiento con pimobendano a 0.15 mg/k, BID (una hora antes 

de los alimentos), Sildenafil: 0.5 mg/kg, BID, Furosemida en infusión 1mg/kg/hr y continuar 

según respuesta a 2mg/kg, TID. Considerar procedimiento quirúrgico con cateterismo para 

corrección de la membrana atrial.  

El paciente se hospitalizó para llevarle a cabo la infusión de Furosemida y el tratamiento 

indicado hasta la mejoría de los signos clínicos.  

 

Imagen 1. A. Incremento de contacto cardo esternal, B. Elevación de la 

tráquea, C. Agrandamiento de la silueta cardiaca, D. Disminución de 

contraste serosas de abdomen.  

D 

C 

AQ 

B 
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La paciente fue eutanasiada el día 07 de diciembre del año 2021 en el HVPE-UAQ, debido a 

la pérdida de su calidad de vida y por decisión de los propietarios. Ese mismo día se realiza la 

necropsia en un laboratorio externo. 

 

REPORTE DE LA NECROPSIA 

Inspección externa: La conservación del cadáver era buena, no así su condición corporal, la 

cual era de 2/9 (WSVA). Tenía restos de heces y sangre alrededor del ano. Los miembros 

torácicos estaban rasurados, donde había eritemas y evidencia de cateterización. 

La mucosa conjuntival se apreció de color blanco y la mucosa oral presentaba equimosis 

moderada.  

Cavidad torácica: Se encontraron aproximadamente 50 ml de líquido ligeramente amarillo 

traslúcido. La primera porción de la arteria aorta descendente se observó severamente 

distendida y con la pared tortuosa. 

Aparato respiratorio: Los pulmones presentaban zonas de color rojo difusas. 

Aparato cardiovascular: Se encontró escaso líquido ligeramente rojo traslúcido en pericardio. 

Además, los vasos sanguíneos en epicardio estaban severamente congestionados.  

Imagen 2. VD Ventrículo derecho, AD Aurícula derecha, AI Aurícula 

Izquierda, AI´ Cámara Extra. Se observan las diferentes cámaras cardiacas 

además de la cámara extra formada por una membrana.  
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La aurícula derecha estaba severamente aumentada de tamaño (Figura 3), formaba un 

compartimento el cual estaba en contacto con la pared de la aurícula izquierda, incluso por el 

exterior parecía una prolongación de esta última estructura. Además, en el margen derecho 

había un vaso sanguíneo, independiente a la entrada de la vena cava en el seno venoso.  

Al corte, en el atrio derecho, había una membrana delgada (triatriatum dexter) que contenía 

dos orificios; uno que comunicaba con el compartimento descrito y el otro con el vaso 

sanguíneo extra (Figura 5). 

La primera porción de las arterias pulmonar y aorta estaban distendidas. Al incidir, ambas 

presentaban la pared adelgazada. La arteria pulmonar presentaba, en la capa intima, un 

pliegue de aspecto semi lunar y por atrás había un orificio por donde se conectaba con la aorta 

(ducto arterioso persistente) (Figura 4).  

Cavidad Abdominal: Se encontraron 250 ml de líquido amarillo marrón con escasos hilos de 

fibrina. 

Glándulas anexas: El hígado era de color marrón oscuro, con la superficie irregular y de 

consistencia firme.  

Aparato urinario: Los riñones presentaban congestión corticomedular severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Corazón en donde se 

aprecia el lado derecho con aumento 

de tamaño de la aurícula y la arteria 

pulmonar distendida. 

Imagen 4. La capa intima de la arteria 

pulmonar presenta una membrana en 

semiluna donde se encuentra el ducto 

arterioso persistente. 
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DIAGNÓSTICOS MORFOLÓGICOS 

Ducto arterioso persistente 

Cor Triatriatum Dexter  

Anomalías de otros vasos sanguíneos 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Hígado se encuentra severamente congestionado, incluso varios sinusoides se encuentran 

severamente distendidos con extravasación de los eritrocitos.  

Asimismo, se observa proliferación de vénulas y se aprecia moderada fibrosis de los espacios 

portas. 

Riñón, presenta congestión severa difusa, algunos depósitos de calcio. También se observan 

los ovillos glomerulares severamente congestionados. 

En el bazo se encuentran zonas de necrosis de forma nodular en algunos márgenes, 

acompañados de numerosos eritrocitos. Algunas arteriolas presentan hipertrofia de la capa 

muscular, de tal manera que casi se ocluyen en su totalidad sus luces. También se encontró 

un trombo.  

  

Imagen 5. Aurícula derecha donde se 

aprecia la membrana con dos orificios 

extras. A. Orificio que comunica con 

vaso sanguíneo ectópico, B. Orificio 

que comunica con cavidad extra. + 

Válvula auriculo ventricular derecha. 

A 

B + 
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

• Defecto del septo interventricular 

• Ducto arterioso persistente  

• Persistencia de Foramen Oval 

• Estenosis aortica  

• Estenosis pulmonar 

• Displasia valvular tricúspide/mitral 

• Degeneración valvular mixomatosa  

• Trilogia de Fallot 

 

DISCUSIÓN 

Según la literatura revisada, los pacientes con CTD suelen presentar inapetencia, pérdida de 

peso, distención abdominal, disnea recurrente, palidez de las mucosas, soplos sistólicos a la 

auscultación cardiaca, edema pulmonar, alteraciones en presión arterial y efusión abdominal. 

En este caso confirmamos la presencia de la mayoría de los signos antes mencionados.   

 

La literatura menciona que el CTD puede estar asociado con otros defectos cardíacos, 

especialmente con ducto arterioso persistente, incluso se sugiere que el  Cor Triatriatum es 

originado por este (2). El paciente aquí descrito presentaba ambos defectos, junto con defectos 

en vasos sanguíneos. Incluso el extra que se encontró en la aurícula derecha, se menciona 

que puede ser un defecto de la vena ácigos.  

Al estudio ecocardiográfico el defecto parecía encontrarse en la aurícula izquierda, pero al 

realizar la necropsia se encontró que el defecto era en la aurícula derecha, por lo que el 

diagnóstico definitivo fue Cor Triatriatum Dexter. El gran tamaño que presentaba la aurícula 

hacía que los bordes estuvieran en contacto y por este motivo se pudo generar la confusión 

en el estudio de imagenología.  

Los hallazgos de la necropsia fueron suficientes para emitir el diagnóstico definitivo.  

 

CONCLUSIÓN 

En las anomalías congénitas de aparato cardiovascular en pequeñas especies generalmente 

se consideran, ducto arterioso persistente, cuarto arco aórtico, estenosis subaórtica y tetralogía 

de Fallot como las más comunes.  Sin embargo, es importante considerar que existen otras de 

menor frecuencia, como en este caso, por lo cual es importante reportarlo ya que existen pocos 

informes descritos en veterinaria sobre Cor Triatriatum.  
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RESUMEN 
La Enfermedad Periodontal (EP) es la presencia de patologías que afecta a la cavidad oral, su 
estructura y en consecuencia sus funciones, y es aquella que incluye todos los desórdenes 
asociados a los tejidos que rodean y soportan la dentición. La EP se puede agrupar en cuatro 
categorías: inflamación-gingivitis- periodontitis, distrofia, neoplásicas y anomalías. La EP 
usualmente es progresiva, por lo que ningún estado es totalmente único y así habrá 
variaciones en la cavidad oral. Existen diferentes causas por las cuales se pueden presentar 
alteraciones periodontales y otras afecciones orales, algunos de estos factores comprenden: 
la placa, la dieta, traumatismos, fracturas, la microbiota oral y los cálculos,las caries, la edad, 
el estado de salud general, los patrones masticatorios, la raza, el estado inmunológico y los 
irritantes locales por ejemplo astillas de pasto. Al persistir la EP es frecuente que por extensión 
cause infecciones bacterianas secundarias, pérdida de dientes, abscesos faciales, 
mandibulares, fístulas, afectando los huesos mandibulares o maxilares (osteomielitis y 
fracturas patológicas). El riesgo terminal de la EP es la diseminación a otros órganos y la 
muerte.  
Palabras claves: Enfermedad periodontal, ovino, cavidad oral, placa, dieta, traumatismo, 

patrones masticatorios, absceso, fístula, osteomielitis.  

 

ABSTRACT 

Periodontal disease (PD) is the presence of pathologies that affect the oral cavity, it´s structure 

and consequently it´s functions, and includes all disorders associated with the tissues that 

surround and support the dentition. PD can be grouped into four categories: inflammation-

gingivitis-periodontitis, dystrophy, neoplastic and anomalies. PD is usually progressive, so no 

state is totally unique and thus there will be variations in the oral cavity. There are different 

causes of periodontal and other oral disorders, some of these factors include: plaque, diet, 

trauma, fractures, oral microbiota and calculus, caries, age, general health, chewing patterns, 

race, immune status, and local irritants such as grass splinters. When PD persists, it frequently 

causes secondary bacterial infections, tooth loss, facial and mandibular abscesses, fistulas, 

affecting the mandibular or maxillary bones (osteomyelitis and pathological fractures). The 

terminal risk of PD is dissemination to other organs and death. 

Key words: periodontal disease, sheep, oral cavity, plaque, diet, trauma, masticatory 

patterns, abscess, fistula, osteomyelitis. 
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INTRODUCCIÓN  

La enfermedad Periodontal es la presencia de patologías que afecta a la cavidad oral, su 

estructura y en consecuencia sus funciones y es quella que incluye todos los desórdenes 

asociados a los tejidos que rodean y soportan la dentición.1, 7 En la práctica clínica el periodonto 

incluye el alveolo, el cemento, el ligamento peridontal y las encías.7 El diagnóstico de esta 

enfermedad brinda la oportunidad de encontrar y determinar las  alteraciones orales que 

puedan llegar a comprometer el bienestar general de los animales, pero es dificil determinar 

algunas de estas enfermedades porque casi todos los casos comienzan como una alteración 

menor localizada, la cual, a menos que reciba el tratamiento adecuado, empeora en forma 

gradual hast que se produce la reabsorción del hueso alveolar y la exfoliación del diente. Esto 

significa que una variedad de estímulos etiológicos puede producir patología terminal similar y 

por ello la etiopatogenia verdadera puede no estar definida.1,5,7 

 

El término enfermedad periodontal se empleó en patología dental humana y se introdujo en la 

bibliografía veterinaria para describir procesos patológicos gingivales y dentales en perros y 

caballos a partir de 1939. Después de revisar la bibliografía y en relación con las clasificaciones 

de enfermedad periodontal, se estableció que el término genérico enfermedad periodontal es 

el más adecuado para utilizar en patología y clínica dental veterinaria.7 

La patología periodontal se puede agrupar en cuatro categorías.1,5,7: 

1. Inflamación, gingivitis, periodontitis 

2. Distrofia (gingivosis, periodontosis) 

3. Neoplásicas 

4. Anomalías 

 

1. INFLAMATORIA 

Posee 4 estados descrito en carnívoros y en equinos: 

Estado 1. Gingivitis: inflamación en el margen gingival libre, edema, sangrado al sondeo.  

Estado 2. Periodontitis marginal: migración apical del epitelio de unión, formación de bolsa 
Periodontal, recesión gingival, 25% de pérdida del aparato de fijación.  

Estado 3. Periodontitis establecida: movilidad ligera de dientes de raíz simple, 25 al 50% de 
pérdida del aparato de fijación.  

Estado 4. Periodontitis avanzada: puede presentarse bifurcación expuesta, abscesos, 
movilidad dental, bolsas periodontales profundas, recesión gingival, 50% o más de pérdida 
del aparato de fijación.1,7  
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Los caballos con enfermedad periodontal grados 1 y 2 no siempre exhiben signos manifiestos 

de malestar oral. Un propietario cuidadoso puede observar salivación excesiva y sensibilidad 

al agua fría. La halitosis es el hallazgo patognomónico en los caballos.7 

2. DISTRÓFICA 

Caracterizada por un desgaste gradual del tamaño o función de una parte del componente, 
tejido o tejido periodontal, así como la irregularidad de la arcada, sobre todo en caballos adultos 
a viejos. Es muy poco reconocible y clínicamente la inflamación está presente en la 
enfermedad.  

La enfermedad Periodontal usualmente es progresiva, por lo que ningún estado es totalmente 
único y así habrá variaciones en la cavidad oral.  Existen, en otra literatura, 6 estados para la 
periodontitis adulta. Donde el estado 1 es gingivitis (al igual que la clasificación anteriormente 
descrita), el estado 2 es gingivitis crónica, que no progresa a periodontitis. Del estado 3 al 6, 
son periodontitis caracterizadas por la pérdida del aparato de fijación, la cual es mínima en el 
estado 3 y se maximisa llegando en el estado 6, llegando a la pérdida de los dientes.1,7  

Existen diferentes causas por las cuales se pueden presentar alteraciones periodontales y 
otras afecciones orales, algunos de estos factores comprenden: 

La placa: es una matriz orgánica compuesta por glucosa, proteínas de la saliva y contiene 

bacterias orales y material inorgánico derivado de los alimentos y de la saliva. La fermentación 

bacteriana dentro de esta capa libera radicales libres y material que determinan la lesión de la 

encía y del interior del surco gingival.  

Dieta: los animales que reciben dieta blanda son más propensos a presentar problemas 
dentales o se da por no suministrar elementos en su dieta que les permitan un ejercicio correcto 
de masticación.  

Traumas: las causas más comunes son por morder objetos con densidades muy duras como 
objetos metálicas, redes de alambre o postes de concreto, produciendo abrasión, entre otros; 
se puede producir dentina de reparación pero si la abrasión es excesiva se expondrá la pulpa 
dental.  

Fracturas: son comunes por trauma causando pulpitis y acumulación de necrosis tisular en el 
canal del diente; aunque no son producidas por periodontitis, deben ser manejadas con 
tratamientos de canal o la extracción de los dientes. Cuando la alteración es avanzada hay 
más susceptibilidad a la invasión bacteriana.  

Microorganismos: Las bacterias aerobias son más prevalentes en la placa supra gingival, 
mientras que en el surco se desarrollan anaerobios facultativos. El número y tipo de bacterias 
cambian en presencia de inflamación gingival inicial y desencadenan el ciclo de efecto dominó 
compuesto por: 
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inflamación-acumulación de placa-hiperemia edema-pérdida de tejido de sostén- pérdida de 
hueso- pérdida del diente (abrasión, atrición, erosión y resorción). 

Maloclusión: se produce por el desequilibrio de la salud de los tejidos periodontales, fuerzas 
de oclusión, presencia de todos los dientes, morfología dental e inclinación cúspide, presión 
de los labios, carrillos y lengua. Las alteraciones trauman los tejidos de soporte llevando a una 
migración dental y mayor inflamación hasta producir la mutilación de la oclusión.  

Caries: hay múltiples causas de presentación (microorganismos defectos estructurales del 
diente, fracturas, dientes mal posicionados y dietas con altos niveles de carbohidratos), aunque 
la prevalencia es muy baja en carnívoros.  

También características como la edad, el estado de salud general, los patrones masticatorios, 
la raza, el estado inmunológico y los irritantes locales por ejemplo astillas de pasto, son factores 
que pueden desencadenar a la enfermedad periodontal. 

Al persistir la enfermedad periodontal es frecuente que por extensión cause infecciones 

bacterianas secundarias, pérdida de dientes, abscesos faciales, mandibulares, afectando los 

huesos mandibulares o maxilares (osteomielitis y fracturas patológicas), así como la formación 

de fístulas las cuales son el producto de una infección crónica localizada en el periápice, 

producida por bacterias que alcanzan  dicho lugar primariamente por vía pulpar, aunque 

también pueden provenir del periodonto. 2, 4, 5, 7 

El riesgo terminal de la enfermedad es la diseminación a otros órganos, ya que la boca es una 
reserva de infecciones y fácilmente las bacterias pasan a la sangre a través del tejido gingival, 
distribuyéndose desde aquí hasta los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones, 
culminando en la muerte.1,5  

 

HISTORIA CLÍNICA  

En el Módulo de producción ovina perteneciente al Centro de Enseñanza, Investigación y 

Extensión en Ganadería Tropical (CEIEGT), de la FMVZ-UNAM localizado en Tlapacoyan-

Martínez de la Torre, Veracruz. Se detecta durante el manejo del hato a una borrega de la raza 

pelibuey, de 5 años, con la presencia de una extensa área de úlcera con aumento de tamaño 

en la región mandibular del lado derecho, disminución en la condición corporal y baja en el 

consumo de alimento. En el examen físico general la lesión ulcerada se observó cubierta por 

una costra, que al retirarla se drena un exudado fibrino-purulento verde amarillento. Se le 

administró Sulfadoxina con trimetoprim, meglubina y lavados de la zona con jabón quirúrgico, 

yodo y se finalizaba con Topazone o Aluspray por 5 días sin mejora, por lo que administra 

además Oxitetraciclina y Gentamicina, al final el animal empeoró su condición y se decide la 

eutanasia con sedación con Xilacina y desangrado.  
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HALLAZGOS MACROSCÓPICOS  

En la inspección externa la 
condición corporal y atrofia 
muscular es marcada, el pelaje 
es hirsuto de forma 
generalizada se observó sucio 
con lodo y restos de heces, 
sobre todo en la región caudal 
del tronco, muslos y cola. En la 
cabeza a nivel de la mandíbula 
derecha se exhibió una extensa 
zona de úlcera cubierta por 
costras. 

En un acercamiento de la cabeza se 
resalta la lesión ulcerada, en donde al 
centro de esta se observó la exposición 
de una pieza dentaria, la cual estaba 
rodeada por tejido necrótico. 

 

 

 

 

 

Al disecar la lesión, retirando la piel, tejido 
subcutáneo y músculo se apreció el 
exudado purulento, blanco amarillento que 
rodea al diente y afecta al tejido 
adyacente. 
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En esta fotografía al retirar la mucosa, se apreció 
con mayor detalle la extensión de la lesión que 
va desde el primer hasta el tercer molar, así 
como pérdida del aparato de fijación, dejando 
fuera de su sitio a la pieza dentaria (segundo 
molar inferior derecho), también se observó 
rodeado por materia vegetal. 

 

 

 

En la fotografía ventral de la cabeza, se observó 
con mejor detalle la extensión de la lesión, donde 
la rama mandibular derecha también está 
afectada, por la inflamación y exudado fibrino – 
purulento antes descrito, que a la manipulación 
presentó crepitación y movimento (fractura 
patológica).  
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HALLAZGOS MICROSCÓPICOS  

Piel y mucosa adyacente a la lesión ulcerada: exhiben en diferentes planos (que van desde 
la epidermis, dermis, hipodermis, tejido muscular, submucosa y mucosa), extensas áreas de 
infiltrado inflamatorio compuesto principalmente por neutrófilos, algunos macrófagos y 
linfocitos, entremezclados con áreas de necrosis, piocitos y fibrina, con algunos focos con 
colonias bacterianas cocoides.  

 

DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO 

• Piel, tejido blando y mucosa: Absceso y fístula necro-supurativa y fibrinosa grave 
zonalmente extensiva. 

• Hueso mandibular: Osteomielitis con fractura patológica grave zonal.  
 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Radiografías: para confirmar el porcentaje y extensión del daño. 

Cultivo microbiológico: las bacterias que se encuentran en la cavidad oral tienden a 
ser grampositivos, no móviles, cocos aeróbicos, pero a medida que se acumula y 
progresa la infección, la población cambia a gramnegativos, móviles, anaeróbicos, que 
tienden a ser más virulentos, así como la proliferación de grampositivas oportunistas 
(Clostridium spp., Bacteroides spp. Porphymonas gingivalis, Prevotella sp., 
Fusobacterium sp., Spiroquetas, Actinobacilus – Actinomycetomitans, Staphylococcus 
spp, Pasteurella multocida, Corinebacterium pseudotuberculosis, Trueperella 
pyogenes).1,2  

PCR: método de biología molecular que permite la amplificación del material genético, 

con la finalidad de terminar el tipo de bacteria presente en el tejido comprometido, el 

cual en este caso se tomaría de las muestras conservadas en parafina que fueron 

obtenidas durante la necropsia.  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  
De acuerdo con la clasificación de enfermedad periodontal utilizada en carnívoros y en 

caballos, las lesiones presentes en este caso como la fístula, el absceso que involucró al tejido 

blando y osteomilitis con la presencia de la fractura patológica, entra dentro de los estados de 

inflamación, como estado 4 y en el estado distrófico en el 6, que al no detectarse con tiempo 

llegó a la afección de tejido óseo.   
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Enfermedad periodontal 

Absceso mandibular 

 

DISCUSIÓN 

La enfermedad periodontal es la presencia de patología y pérdida de tejido de las estructuras 

que rodean a los dientes y estas se conocen desde la antigüedad. Los cráneos fósiles de 

algunos hombres primitivos ancianos muestran signos de enfermedad periodontal crónica. Una 

forma aguda, ahora conocida en el hombre como gingivitis necrotizante aguda o infección de 

Vincent, fue descrita en el año 400 A.C. en soldados del Ejército griego de Jenofonte.  

 

El término enfermedad periodontal se empleó en patología dental humana y se introdujo en la 

bibliografía veterinaria para describir procesos patológicos gingivales y dentales en perros y 

caballos a partir de 1939. Después de revisar la bibliografía y en relación con las clasificaciones 

de enfermedad periodontal, se estableció que el término genérico enfermedad periodontal es 

el más adecuado para utilizar en patología y clínica dental veterinaria. 

La clarificación de diversas enfermedades periodontales es difícil porque casi todos los casos 

comienzan como una alteración menor localizada, la cual, a menos que reciba el tratamiento 

adecuado, empeora en forma gradual hasta que se produce la reabsorción del hueso alveolar 

y la exfoliación del diente. Esto significa que una variedad de estímulos etiológicos puede 

producir patología terminal similar y por ello la etiopatogenia verdadera puede no estar 

definida. En medicina humana los informes patológicos descriptivos de John Hunter 

fundamentaron los análisis ulteriores de la enfermedad periodontal.7 

La osteomilitis (osteitis) seguidas de osteonecrosis (osteosis) son lesiones poco frecuentes 

hablando de huesos que conforman la cavidad oral, siempre se comienza con lesiones de 

menor magnitud como las enfermedades periodontales, que pueden ser resueltas de manera 

oportuna, sobre todo en animales de compañía o alta estima,4 es por ello por lo que este tipo 

de lesiones no son tan frecuentes o no son reportadas en animales de producción. 

El riesgo por la magnitud o la falta de la atención de la enfermedad peridontal es la 
diseminación a otros órganos, ya que la boca es una reserva de infecciones y fácilmente las 
bacterias pasan a la sangre a través del tejido gingival, distribuyéndose desde aquí hasta los 
pulmones, el corazón, el hígado y los riñones, culminando en la muerte.1,5  
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CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 

CASO 

En la actualidad la enfermedad periodontal comienza a reportarse en otros animales como; 

hurones, grandes felinos y canguros, pero no es reportada en grandes o pequeños rumiantes, 

por lo que se cree que al ser animales que presentan alta tolerancia al dolor y la manifestación 

de signos asociados a la enfermedad son mínimas, lo que lleva a que el tratamiento no sea 

oportuno o efectivo, y al final sea más económico el sacrificio que su tratamiento, aunado a 

que no son animales de alta estima sino de producción, razón por lo que también se asocia la 

falta de reportes de este tipo.  

La magnitud de la enfermedad periodontal en este caso resalta la importancia y la necesidad 
de aumentar el control médico de la cavidad oral en pequeños rumiantes en el momento de 
realizar el manejo zootecnico y los procedimientos clínicos rutinarios, para aumentar el 
bienestar animal y la pérdidas economicas causadas por esta enfermedad.  
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RESUMEN 

Se presenta el caso de dos conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus) cabeza de león, 

hembras, de 11 meses y 4 años de edad, las cuales, presentaron lesiones cutáneas exofíticas 

alopécicas y parcialmente ulceradas, de hasta 1 cm de diámetro, localizadas en la región del 

labio superior e inferior, respectivamente; dichas lesiones se remitieron como biopsia al 

laboratorio de diagnóstico anatomopatológico veterinario Aquapath, Colima-México para su 

estudio histopatológico. El diagnóstico se obtuvo con las características macroscópicas, 

localización de la lesión y hallazgos microscópicos característicos del fibroma de Shope con la 

presencia de inclusiones intracitoplasmáticas tanto en las células mesenquimatosas atípicas 

como en las epidérmicas. El objetivo de este informe es contribuir con los primeros reportes 

en México y enriquecer la información sobre las lesiones cutáneas que afectan a los conejos 

domésticos.       

Palabras clave: conejo doméstico, Oryctolagus cuniculus, fibroma de Shope, fibromatosis, 

neoplasia cutánea.  

 

ABSTRACT 

We present the case of two lionhead domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus), females, 11 

months and 4 years old, which presented an exophytic, alopecic and partially ulcerated skin 

lesion, up to 1 cm in diameter, on the the upper and lower lip, respectively; these lesions were 

sent as a biopsy to Aquapath for histopathological study. The diagnosis was made with the 

macroscopic characteristics, the location of the lesion and the characteristic microscopic 

detection of Shope's fibroma with the presence of intracytoplasmic inclusions in both atypical 

mesenchymal cells and epidermal cells. The objective of this report is to contribute with the first 

report in Mexico and enrich the information on skin lesions that are shed in domestic rabbits. 

Key words: domestic rabbit, Oryctolagus cuniculus, Shope's fibroma, fibromatosis, skin 
neoplasm. 
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INTRODUCCIÓN 

La información acerca de las neoplasias cutáneas que afectan a los conejos domésticos sigue 

siendo relativamente escasa, pese a que en los últimos años esta especie ha ganado 

popularidad como animal de compañía1. En un estudio retrospectivo sobre lesiones cutáneas 

en conejos elaborado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, 

dividieron las neoplasias en tumores inducidos por virus y no inducidos por virus, en donde 

observaron que el fibroma de Shope fue el tumor inducido por virus más común seguido del 

papiloma de Shope, mientras que los tricoblastomas y los hamartomas de colágeno fueron los 

tumores cutáneos más comunes en general1, esto es importarte a considerar debido a que no 

se encontraron registros sobre fibroma de Shope reportados en México probablemente porque 

ha sido infradiagnosticada o por falta de seguimiento. El virus del fibroma del conejo es un 

Leporipoxvirus que pertenece a la familia Poxviridiae1,2, es similar al virus del mixoma del 

conejo y fibromavirus de liebres y ardillas2,4, y a pesar de las estrechas relaciones 

antigénicas2,5,6 los poxvirus de conejos producen distintos síndromes de enfermedad2. Es un 

virus transmisible y tumorigénico2 que afecta naturalmente a los conejos salvajes de cola 

blanca Sylvilagus floridanus1,4,7,8; sin embargo, la infección también ocurre en el conejo 

común2, liebres y ardillas8. Esta enfermedad es transmitida por vectores y artrópodos 

mordedores en donde se incluyen varias especies de mosquitos, así como triatominos, pulgas 

y chinches1,2,3,7, aunque la infección también puede ocurrir por contacto directo con lesiones 

en la piel fungiendo como factor predisponente2; en estos casos no se informó sobre algún 

vector en específico; sin embargo, en el estado de Puebla existen diversas enfermedades que 

son transmitidas por este tipo de vectores gracias a las condiciones climáticas, por lo que es 

altamente sugerente que la infección haya sido por esta vía y no por contacto directo. Aunado 

a esto, es relevante señalar que la época de año juega un papel importante, ya que existen 

informes que indican que los casos reportados se presentaron en otoño (septiembre, octubre 

y noviembre)1,5, lo que puede causar una estacionalidad de la enfermedad4 y estar relacionado 

con la prevalencia de algún vector en específico5; dato que permite planear métodos 

prevención y control de vectores2, no obstante, también está descrito que pueden haber 

animales adultos infectados en donde el fibroma puede persistir en un estado infeccioso hasta 

por 10 meses, lo que permitiría pasar el invierno en ausencia de mosquitos vectores9. En 

general, se considera una enfermedad benigna y autolimitada en la población de animales 

salvajes y los animales afectados pueden recibir tratamiento de apoyo con antibióticos para 

controlar cualquier infección secundaria.7 
 

Las características macroscópicas de estas neoplasias caracterizan lesiones de tamaños 

variables y móviles, comúnmente en sitios anatómicos desprovisto de pelo o con escaso pelo 

como en las extremidades, la cabeza, pabellones auriculares, región periocular, perineal7, 

cerca de las narinas y el plano nasal.4 En conejos domésticos mayores, el desarrollo de la 

neoplasia alcanzará su tamaño máximo entre 7 y 12 días después de la inoculación cutánea y 

habrá regresión completa entre 25 días y 2 meses después, dejando a los animales 

inmunes1,4,5; sin embargo, se ha documentado una forma generalizada que puede ser letal en 

conejos recién nacidos, jóvenes o inmunocomprometidos4, al ocasionar lesiones 

degenerativas e inflamatorias que se asemejan a la mixomatosis o al causar tumores malignos 
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con metástasis.1,5,9 El diagnóstico se basa en el análisis macroscópico e histopatológico de los 

tumores, además de realizar aislamiento viral4,7 o mediante pruebas de seroneutralización2.  
 

HISTORIA CLÍNICA  

Corresponde a dos conejos domésticos (Oryctolagus cuniculus) cabeza de león, hembras de 

11 meses y 4 años de edad, las cuales presentaron lesiones cutáneas exofíticas alopécicas y 

parcialmente ulceradas, de hasta 1 cm de diámetro, localizadas en la región del labio superior 

e inferior, respectivamente; dichas lesiones se remitieron como biopsia al laboratorio de 

diagnóstico anatomopatológico veterinario Aquapath, Colima-México para su estudio 

histopatológico.    
 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS Y MICROSCÓPICOS 

Correspondieron a dos fragmentos de tejido cutáneo, que medían hasta 1.2 cm de eje mayor 

y mostraban una lesión exofítica, parcialmente alopécica y ulcerada, de hasta 1.0 cm de 

diámetro; al corte dichas lesiones expandían la dermis, eran blancas, fasciculadas y de bordes 

difusos (imagen 1). Histológicamente, la dermis se encuentra marcadamente expandida por 

áreas hipercelulares, parcialmente encapsuladas y rodeadas por linfocitos y células 

plasmáticas, que están conformadas por numerosas células mesenquimales atípicas 

dispuestas en haces cortos y largos, que se sostienen por moderada matriz de colágeno. 

Dichas células tienen bordes parcialmente definidos, con moderado citoplasma eosinofílico 

fibrilar con ocasionales inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas. Su núcleo es redondo u 

ovalado, de cromatina granular fina y un nucléolo pobremente discernible. Se identifican 

algunas figuras mitósicas. La epidermis se aprecia moderadamente hiperplásica, con marcada 

degeneración balonoide y presencia de cuerpos de inclusión eosinofílicos intracitoplasmáticos 

(imagen 2). 
 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

En el futuro se pretende realizar PCR para la detección de Leporipoxvirus en las lesiones. 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

Tomando en cuenta la localización anatómica, características macroscópicas y principalmente 

microscópicas, se consideraron criterios suficientes para determinar que ambas lesiones son 

compatibles con un fibroma de Shope. Si bien el aspecto macroscópico y localización de las 

lesiones pueden ser comunes en otras lesiones, tales como la mixomatosis y el papiloma de 

Shope, existen algunos criterios que permiten discernir entre estas entidades. En el caso de 

los fibromas, las lesiones microscópicas caracterizan una proliferación fibroblástica atípica 

localizada acompañada de leucocitos tanto mononucleares como polimorfonucleares; los 

fibroblastos atípicos forman el tejido neoplásico que consta de células poligonales y fusiformes 

de abundante citoplasma pálido con figuras mitósicas ocasionales, entremezclado en tejido 

conectivo, mismo que se puso de manifiesto con la tinción de Tricrómica de Masson. Uno de 

los criterios más importantes es el poder identificar inclusiones intracitoplásmicas 

características de las infecciones por poxvirus2 tanto en las células mesenquimatosas y en la 
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epidermis que recubre los tumores3,4. Por su parte, la mixomatosis consiste en la proliferación 

de células mesenquimales indiferenciadas que se convierten en las características células 

estrelladas grandes (mixoma) rodeadas por una matriz homogénea de material mucinoso, 

criterios que no se observaron en los casos del presente informe. También hay necrosis central 

de los mixomas por proliferación e hipertrofia del endotelio vascular. Las células epiteliales que 

recubren el tumor pueden mostrar hiperplasia o degeneración y las inclusiones 

intracitoplasmáticas se limitan a las células de la epidermis2. Finalmente, los papilomas de 

Shope son lesiones queratinizadas que se proyectan de manera irregular desde la superficie 

de la piel en cuello, hombros, orejas o abdomen. La diferenciación histopatológica se logra al 

observar una proliferación papilar exofítica de epitelio escamoso y se pueden encontrar 

cuerpos de inclusión intranucleares1, hallazgos que permiten descartarlo.   
 

DISCUSIÓN  

En este trabajo, describimos uno de los primeros reportes de Fibroma de Shope en Conejos 

Domésticos en México. Como se hace mención previamente, esta condición se transmite 

principalmente por vectores, sin embargo, no fue posible determinar en este caso la fuente 

principal. Las lesiones se distribuyeron principalmente en la región oral, lo cual concuerda con 

lo descrito en la literatura de que estas lesiones se presentan con mayor frecuencia en sitios 

desprovistos de pelo. Las características histológicas de las lesiones concuerdan con lo 

descrito en la literatura, caracterizándose por la presencia de proliferación fibroblástica atípica 

en la dermis y la presencia de cuerpos de inclusión. Aún es necesario complementar el 

diagnóstico con pruebas de biología molecular y microscopía electrónica de transmisión, con 

el objetivo de detectar de forma precisa el agente involucrado. 
 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 

CASO 

La localización de las lesiones, la descripción de las características tanto macroscópicas como 

histopatológicas, son importantes para contribuir como referencia para que los clínicos y 

patólogos en medicina veterinaria consideren esta neoplasia como diagnóstico diferencial 

entre las lesiones cutáneas en conejos domésticos, además, para poder discernir entre la 

mixomatosis, que funge como su principal diagnóstico diferencial, sobre todo, porque México 

es libre de esta enfermedad. Con base en la literatura consultada, se considera que este 

informe es el primer reporte en México sobre fibroma de Shope en dos conejos domésticos.   
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Imagen 1. Región rostral, conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus). Lesiones nodulares 

exofíticas, de hasta 1 cm, parcialmente alopécicas y ulceradas (A y C); al corte dichas lesiones 

expandían la dermis, eran blancas, fasciculadas y de bordes difusos (B y D). 
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Imagen 2. Fotomicrografías de piel, H&E; conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus). La epidermis se 

aprecia moderadamente hiperplásica (A) con marcada degeneración balonoide y presencia de cuerpos 

de inclusión eosinofílicos intracitoplasmáticos (flechas) (C). La dermis se encuentra marcadamente 

expandida por áreas hipercelulares, parcialmente encapsuladas y rodeadas por linfocitos y células 

plasmáticas, que están conformadas por numerosas células mesenquimales atípicas dispuestas en 

haces cortos y largos, que se sostienen por moderada matriz de colágeno (A y B). Las células son 

fusiformes, tienen bordes parcialmente definidos, con moderado citoplasma eosinofílico fibrilar con 

ocasionales inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas (flechas). Su núcleo es redondo u ovalado, 

de cromatina granular fina y un nucléolo pobremente discernible (C). 
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RESUMEN 

La hepatozoonosis canina es una infección que se transmite por garrapatas, y es causada por 

Hepatozoon canis y Hepatozoon americanum. En México, esta enfermedad ha sido reportada 

con poca frecuencia. El objetivo del presente trabajo consistió en describir los hallazgos clínico-

patológicos de un caso de hepatozoonosis canina en Colima, México, diagnosticado por 

hematología y por prueba molecular de PCR. Un paciente canino (Canis familiaris), hembra, 

Bóxer de 9 años de edad, acudió a consulta por historia de depresión y pérdida de peso con 2 

semanas de evolución. Durante el examen físico se observó caquexia, debilidad, postración, 

depresión, mucosas pálidas, fiebre, linfadenomegalia, presencia de garrapatas y distención 

abdominal moderada. Los estudios de hematología y perfil bioquímico revelaron anemia, 

trombocitopenia, desviación a la izquierda sin neutrofilia, hiperbilirrubinemia, hiperamilasemia, 

hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, incremento de ALT e hipocalcemia. Microscópicamente 

los frotis sanguíneos mostraron estructuras elipsoidales en el citoplasma de neutrófilos y 

monocitos consistentes con gamontes de Hepatozoon spp. Se detectó la presencia de ADN 

de Hepatozoon spp. utilizando la prueba molecular de PCR. Este es el primer caso de 

hepatozoonosis canina en la región del pacífico mexicano. 

Palabras clave: Hepatozoonosis canina, garrapatas, hematología, PCR, Colima, México 

 

ABSTRACT. Canine hepatozoonosis is a tick-borne disease caused by Hepatozoon canis and 

Hepatozoon americanum. In Mexico, this disease has been reported infrequently. The aim of 

this work was to describe the clinical and pathological findings of a case of canine 

hepatozoonosis in Colima, Mexico, diagnosed by hematology and molecular PCR testing. A 9-

year-old female Boxer (Canis familiaris) with depression and weight loss of 2 weeks' duration 

was taken to a veterinary clinic in Colima, Mexico. During clinical examination, the dog 

manifested weakness, prostration, depression, pale mucous membranes, fever, 

lymphadenomegaly, presence of ticks, and moderate abdominal distention. The hematology 

and biochemistry results showed anemia, thrombocytopenia, shift left without neutrophilia, 

hyperbilirubinemia, hyperamylasemia, hypoalbuminemia, hyperglobulinemia, increased ALT, 

and hypocalcemia. Blood smears showed ellipsoidal structures inside of neutrophils and 

monocytes consistent with gamonts of Hepatozoon spp. The PCR test confirmed the DNA of 
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Hepatozoon spp in the blood sample. The study describes the first case reported of canine 

hepatozoonosis at Mexican Pacific region. 

Keywords: Canine hepatozoonosis, ticks, hematology, PCR, Colima, Mexico 

 

INTRODUCCIÓN 

El género Hepatozoon (Apicomplexa: Hepatozoidae) está conformado por un grupo diverso de 

parásitos que incluye más de 300 especies que infectan a una amplia variedad de mamíferos, 

reptiles, aves, anfibios y roedores.1 Este parásito obligatorio lleva a cabo su replicación sexual 

(esporogonia) en diferentes vectores invertebrados hematófagos (garrapatas, piojos, 

mosquitos, ácaros, flebotomos, moscas tse-tsé, chinches y sanguijuelas) mientras que, su 

reproducción asexual (merogonia y gametogonia), se desarrolla en hospedadores vertebrados 

(hospedadores intermediarios).2,3 La infección por Hepatozoon spp. difiere de otras 

enfermedades transmitidas por vectores, esto se debe a que los animales vertebrados no se 

infectan directamente por la picadura, sino a través de la ingesta del vector invertebrado 

(hospedador definitivo) que contiene ooquistes, aunque en algunos casos la infección también 

puede adquirirse por depredación o transmisión transplacentaria.1,4 
 

La hepatozoonosis en perros domésticos (Canis familiaris) es causada por los parásitos 

Hepatozoon americanum y Hepatozoon canis; el primero de ellos, es transmitido por 

Amblyomma maculatum y solo ha sido descrito en Estados Unidos, las manifestaciones 

clínicas por esta especie incluyen fiebre alta, leucocitosis neutrofílica, miositis con mialgia, 

hiperostosis perióstica, ostealgia, hipoglucemia, secreción ocular, caquexia y alteraciones de 

la marcha.5–8 Por otra parte, H. canis es considerado el principal agente causal de la 

hepatozoonosis canina en todo el mundo, y la enfermedad se ha reportado en África, Asia, 

Europa y América.2,9,10 La garrapata Rhipicephalus sanguineus es considerada el principal 

vector de H. canis; sin embargo, otras especies de garrapatas como Haemaphysalis flava, H. 

longicornis, Amblyomma ovale, A. mixtum, Rhipicephalus turanicus e Ixodes ricinus también 

han sido confirmadas como hospedadores definitivos.2,3 La presentación más común de la 

infección por H. canis es asintomática y generalmente se asocia con niveles bajos de 

parasitemia (<5%). Los altos niveles de parasitemia (90-100%) en los perros infectados 

pueden causar manifestaciones clínicas severas que se caracterizan por fiebre, anemia, 

leucocitosis, caquexia, letargia y linfadenomegalia.4,8,9 

A pesar de que la garrapata R. sanguineus, principal vector de H. canis, se encuentra 

distribuida ampliamente en México, la hepatozoonosis ha sido reportada con poca frecuencia 

en el país. El objetivo del presente trabajo consistió en describir los hallazgos clínico-

patológicos de un caso de hepatozoonosis canina en Colima, México, diagnosticado por 

hematología y por prueba molecular de PCR.   
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Anamnesis y semiología clínica. A una clínica veterinaria de pequeñas especies de Colima, 

México, se presentó un paciente canino (Canis familaris), hembra, Bóxer de 9 años de edad, 

con historia de depresión y pérdida de peso con más de 2 semana de evolución, sin manifestar 

pérdida del apetito. En el examen físico general, el paciente mostraba caquexia (figura 1A), 

debilidad, postración, estado mental deprimido, mucosas pálidas y fiebre de 40°C. De igual 

manera había linfadenomegalia superficial moderada generalizada, distención abdominal 

moderada (figura 1A) y presencia de garrapatas. Se tomaron muestras sanguíneas para 

estudios complementarios de hematología, perfil bioquímico completo y prueba molecular de 

PCR. 

Estudio radiológico. Debido a la distensión abdominal, se realizaron radiografías en lateral 

izquierda-lateral derecha y ventro-dorsal de la cavidad abdominal utilizando un aparato digital 

de rayos-X. En ambas proyecciones había incremento difuso de la densidad abdominal con 

aspecto de “vidrio esmerilado” y pérdida del límite de los bordes en órganos abdominales, por 

lo que se emitió un diagnóstico radiológico de efusión peritoneal compatible con ascitis (figura 

1B). También, se tomaron radiografías de miembros torácicos y pélvicos, en los que no se 

encontró alteración alguna. 

Estudio hematológico y perfil bioquímico completo. El estudio hematológico reveló anemia 

moderada normocítica normocrómica y aparentemente no regenerativa (hematocrito: 0.21 

[0.37-0.55 L/L]; hemoglobina: 73 [120-180 g/L]; eritrocitos: 3.5 [5.5-8.5 X1012/L]), 

trombocitopenia ligera (plaquetas: 169 [200-600 X109/L]), desviación a la izquierda sin 

neutrofilia (bandas: 2.9 [0-0.3 X109/L) por infección o inflamación no controlada y linfopenia 

ligera asociada a estrés (linfocitos: 0.9 [1-4.8 X109/L]). Por otra parte, durante el análisis de 

frotis sanguíneos, se observaron numerosos neutrófilos y monocitos aumentados de tamaño; 

además, diversos neutrófilos y algunos monocitos contenían estructuras intracitoplasmáticas 

consistentes con gamontes de Hepatozoon spp. Dichas fases parasitarias eran claras, de 

forma elipsoidal y medían de 10-12 x 5-6 µm (figura 1C). El perfil bioquímico completo arrojó 

hiperbilirrubinemia conjugada (BC), incremento de la alanina aminotrasferasa (ALT), 

hiperamilasemia, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, disminución de la relación A/G e 

hipocalcemia (BC: 10.6 [0-4.8 μmol/L]; ALT: 251 [0-70 U/L]; amilasa: 1536 [0-1110 U/L]; 

albúmina: 17 [29-40 g/L]; Globulina: 50 [23-39 g/L]; relación A/G: 0.34 [0.78-1.46] y calcio: 2.09 

[2.17-2.94 mmol/L]).  

Prueba molecular de PCR. Para la detección de ADN de Hepatozoon spp. se utilizaron los 

oligonucleótidos HepF (5’-ATACATGAGCAAAATCTCAAC-3’) y HepR (5’-

CTTATTATTCCATGCTGCAG-3’) que tienen como blanco una región conservada del gen 18S 

ARN ribosomal (rARN).11 El análisis electroforético del producto de PCR obtenido resultó 

similar al tamaño del fragmento esperado (~670 pares de bases).    
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Figura 1. Caso clínico-patológico. A) En esta imagen se puede apreciar la pobre condición corporal y 

distención abdominal. B) Radiológicamente se observa el aumento de la densidad abdominal y pérdida 

del límite de los bordes en órganos abdominales, indicativo de efusión peritoneal por ascitis. C) 

Observación microscópica de gamontes compatibles con Hepatozoon spp. al interior del citoplasma de 

neutrófilos (flechas). Frotis sanguíneo teñido con Diff-Quick/10X. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

La semiología clínica, la presencia o antecedentes de exposición a garrapatas, la exclusión de 

otras enfermedades hematológicas y la región geográfica donde se encuentra el paciente 

(región tropical y/o subtropical), se deben considerar al momento del diagnóstico de 

hepatozoonosis. Por lo tanto, la confirmación del caso se realizará de forma integral siendo 

cautelosos en el abordaje y emisión de conclusiones, dado que algunas de las pruebas 

diagnósticas utilizadas cuentan con limitaciones. La identificación propia de los gametocitos al 

interior del citoplasma de neutrófilos y monocitos de sangre periférica,9 como en el presente 

caso, es un diagnóstico confiable de hepatozoonosis; sin embargo, no se puede identificar al 

agente causal (H. canis o H. americanum). La histopatología de linfonodos, bazo, hígado o 

aspirado de médula ósea permite observar merontes con formación de micromerozoitos y 

macromerozoitos4,8 pero, en un contexto similar al frotis sanguíneo, tampoco permite la 

identificación de la especie; no obstante, en caso de existir proliferación ósea y afección 

muscular (mialgia), la presencia de merontes en el periostio o la formación de “quistes de piel 

de cebolla” en biopsias musculares pueden ser distintivos de infección por H. americanum.5–7 

La falta de identificación de las fases parasitarias en el frotis sanguíneo no descarta la infección 

clínica, por lo que se puede optar por realizar otro tipo de pruebas con mayor precisión. La 

prueba molecular de PCR es útil para detectar la presencia de ADN del agente causal, no 

obstante, es indispensable realizar el análisis bioinformático de las secuencias para confirmar 

el resultado. 
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Con base en las manifestaciones clínicas (palidez de las mucosas, debilidad, fiebre, 

postración), trastornos hematológicos (principalmente anemia y trombocitopenia), presencia 

de garrapatas y la región geográfica donde se presentó el caso, se deben de considerar de 

forma inicial algunas de las enfermedades transmitidas por garrapatas como ehrlichiosis 

(Ehrlichia canis), anaplasmosis (Anaplasma platys) y babesiosis canina (Babesia canis).12,13 

Las infecciones pueden presentarse de forma individual o como co-infeccion con la 

hepatozoonosis,14 lo que puede o no desencadenar manifestaciones clínicas más severas.  
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La hepatozoonosis canina es una enfermedad ocasionada por Hepatozoon canis o 

Hepatozoon americanum y su incidencia es común en regiones con clima tropical, subtropical 

y/o templado, donde abundan las garrapatas.4,8 Las infecciones inducidas por estas dos 

especies de Hepatozoon difieren en algunos aspectos como son la distribución geográfica, los 

vectores (hospedadores definitivos), los órganos diana de las merogonías y en algunas 

manifestaciones clínicas de los perros infectados.4,6 Por lo tanto, la infección ocasionada por 

H. americanum solo ha sido documentada y comprobada en perros de Estados Unidos debido 

a que su vector (A. maculatum) se encuentra distribuido únicamente en regiones de este país6,7 

mientras que, la infección inducida por H. canis, es prevalente en diferentes partes del mundo 

dado la amplia variedad de garrapatas transmisoras hasta ahora comprobadas y hospederos 

intermediarios involucrados (perros y otros cánidos de vida libre).2,3  
 

Aunque en ambas infecciones las merogonias se encuentran en el interior de los leucocitos,9 

algunos estudios indican que H. americanum tiene tropismo por los monocitos,15 en lugar de 

los neutrófilos, que son las principales células diana de los gamontes de H. canis,8 por lo que 

es factible que el caso que nosotros presentamos corresponda a esta última infección.  

Además, las fases de merogonía de H. americanum se generan principalmente entre fibras 

musculares estriadas y el proceso asexual de H. canis ocurre en una amplia variedad de 

órganos, especialmente en tejidos linfoides (linfonodos, bazo y médula ósea) y órganos 

viscerales como hígado;4,6–8,15 en este sentido, aunque no se demostraron o buscaron estas 

fases merogónicas en el paciente, hay probabilidad de que la linfadenomegalia con la que 

cursó clínicamente indicara una infección y replicación activa de dichas fases en este tejido.  

La infección generada por H. americanum suele ser severa y fatal, por lo que clínicamente los 

perros cursan con fiebre, letargia, depresión, atrofia muscular (marcada en músculos 

temporales), ostealgia, mialgia y osteopatía hipertrófica en algunos casos, siendo estas tres 

últimas manifestaciones características de la enfermedad5,7,9,15 y que, para el caso que 

nosotros informamos, podrían ayudar a descartar que se trate de una infección por esta 

especie. También, la debilidad, caquexia, depresión, fiebre y linfadenomegalia descritas en el 

presente informe, son signos reportados comúnmente en las infecciones inducidas por H. 

canis;8,12,16–18 sin embargo, no son específicos de dicha infección y en regiones tropicales o 

subtropicales, como es el estado de Colima, es importante descartar otras enfermedades que 
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se transmiten por garrapatas y que cursan con semiología clínica similar como es la 

ehrlichiosis, anaplasmosis o babesiosis canina12–14 
 

En cuanto a los resultados hematológicos, la leucocitosis, anemia normocítica normocrómica 

y trombocitopenia son alteraciones comunes en la infección por ambas especies de 

Hepatozoon, pudiendo haber presencia o no de gamontes intraleucocitarios.7,12–14,18 La anemia 

es una alteración muy común de hepatozoonosis canina12,18 y aunque su patogénesis no está 

del todo esclarecida, algunos informes indican que puede estar relacionada a la inflamación 

crónica que suele desarrollarse en la enfermedad8,17 y en el presente reporte, la desviación a 

la izquierda sin neutrofilia, en conjunto con la hiperglobulinemia y la disminución de la relación 

A/G fueron indicativos de este proceso. La hipoalbuminemia también es una alteración 

reportada en la hepatozoonosis canina12,19 y, para este caso, puede haber sido la causa 

principal de la ascitis, no obstante, este último signo no ha sido descrito en otros reportes.  

Es importante destacar que estas alteraciones previamente señaladas, en conjunto con la 

elevación de ALT e hiperbilirrubinemia (también descritas en otros informes)8,19 no son 

hallazgos exclusivamente relacionados con la hepatozoonosis canina, por lo que ante la falta 

de visualización de gamontes en estudios hematológicos, merogonias en tejido linfoide 

(infección por H. canis) o la formación de “quistes de piel de cebolla” en biopsias musculares 

(infección por H. americanum) que indiquen propiamente una infección por Hepatozoon spp.,7–

9,15 se puede optar por realizar otras pruebas de diagnóstico complementario como son 

serología (inmunofluorescencia indirecta o ELISA) o biología molecular de PCR.1 En este 

aspecto, se desconoce si existen pruebas serológicas disponibles en el país, debido a la baja 

incidencia o desconocimiento de la enfermedad, sin embargo, en el presente informe se optó 

por realizar una prueba molecular de PCR y cuyo producto amplificado (~670 pares de bases) 

fue consistente con Hepatozoon spp.1,11 El empleo de técnicas moleculares es indispensable 

para lograr la integración del diagnóstico, abriendo una oportunidad para realizar estudios 

clínico-patológicos y epidemiológicos sobre la presencia de esta parasitosis, de forma 

individual o en co-infección 

En México, solo existen dos reportes clínicos de hepatozoonosis canina; el primero de ellos 

fue documentado en Ciudad Victoria, Tamaulipas,20 en el que se encontraron gametocitos en 

los neutrófilos de un perro Bloodhound clínicamente enfermo (debilidad, postración, vómito, 

anemia e inflamación crónica) y, debido a la región geográfica (costa del Golfo y frontera con 

Texas), los autores infieren que se trataba de una infección por H. americanum.  El segundo 

caso21 se presentó en Ciudad Juárez, Chihuahua (región del Paso Norte; EU-México) y su 

diagnóstico se basó en el estudio histopatológico muscular, donde se demostró la formación 

de “quistes de piel de cebolla” indicativos de infección por H. americanum. Por otra parte, un 

estudio epidemiológico realizado en Tabasco demostró la evidencia molecular de H. canis en 

perros domésticos y garrapatas correspondientes con A. mixtum y R. turanicus.22 

Finalmente, los hallazgos clínicos, patológicos y pruebas moleculares descritos en este informe 

corresponden con un caso de hepatozoonosis canina, cuyos hallazgos son fuertemente 
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sugerentes de una infección por H. canis y, en nuestro conocimiento, este es considero el 

primer reporte de caso en la región del pacífico mexicano, pudiendo ser Colima un estado 

donde prevalece la enfermedad.  
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RESUMEN  

Se presenta perro de raza Shih Tzu, hembra entera y con 11 años de edad a consulta, debido 

a que presenta diarreas. Hace una semana presenta diarreas, y le dieron tratamiento con 

sulfas y trimetoprim sin evolución satisfactoria. Lleva 3 días con vómitos, defeca poco y no 

tiene apetito, por lo que no come.  

 

A la exploración presenta: distensión abdominal, CC: 5/5, deshidratación del 6%, alopecia e 

ictericia en mucosas, demás constantes en intervalos de referencia.  Se realiza un ultrasonido 

y un perfil integral: hemograma, bioquímica y urianálisis.   En donde se observa en la 

bioquímica sérica un incremento marcado de fosfatasa alcalina, sospechando de un paciente 

que tiene hiperadrenocorticismo, posteriormente se realiza la prueba de supresión con 

dexametasona a dosis bajas para confirmar el diagnóstico de hiperadrenocorticismo. 

Palabras clave: hiperadrenocorticismo, fosfatasa alcalina, supresión con dexametasona 

dosis bajas 

 

ABSTRACT 

An 11-year-old female Shih Tzu breed dog is presented for consultation, due to diarrhea. A 

week ago he had diarrhea, and they gave him treatment with sulfa drugs and trimethoprim 

without satisfactory evolution. He has been vomiting for 3 days, has few stools and has no 

appetite, so he does not eat. 

On examination, he presented: abdominal distension, CC: 5/5, dehydration of 6%, alopecia and 

jaundice in the mucous membranes, other constants in reference intervals. An ultrasound and 

a comprehensive profile are performed: blood count, biochemistry and urinalysis. Where a 

marked increase in alkaline phosphatase is observed in the serum biochemistry, suspecting a 

patient with hyperadrenocorticism, a low-dose dexamethasone suppression test is 

subsequently performed to confirm the diagnosis of hyperadrenocorticism. 

Keywords: hyperadrenocorticism, alkaline phosphatase, low-dose dexamethasone 

suppression 

 
INTRODUCCIÓN 
El hiperadrenocorticismo es un trastorno endocrino relativamente frecuente en perros. Ocurre 
como resultado de un tumor hipofisario o suprarrenal, aunque rara vez se han informado otras 
causas. El hiperadrenocorticismo canino se ha descrito ampliamente, pero el diagnóstico de 
esta enfermedad sigue siendo un desafío. Pocos estudios han investigado las características 
clínicas y clinicopatológicas útiles para diferenciar a los perros con hiperadrenocorticismo de 
los perros en los que se sospecha la enfermedad pero finalmente se descarta. En última 
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instancia, el diagnóstico se basa en una combinación de múltiples piezas de información que 
emanan de la señalización, la historia, los hallazgos clínicos y una variedad de pruebas de 
diagnóstico.  
 
HISTORIA CLÍNICA 
Diarrea con una semana de evolución, vómito con 3 días de evolución, anorexia, depresión, 
condición corporal 5/5 e ictericia en mucosa oral. 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Analito Resultado Unidades 
Valores de 
referencia 

Hematocrito  0.39 L/L 0.37 – 0.55 

Hemoglobina 130 g/L 120 – 180 

Eritrocitos  6.3 x 1012/L 5.5 – 8.5 

VGM 62 fL 60 – 77 

CGMH 333 g/L 320 – 360 

Plaquetas  340 x 109/L 200 – 600 

Sólidos totales 80  g/L 60 – 75 

Leucocitos  35.6  x 109/L 6.0 – 17.0 

Neutrófilos 30.7  x 109/L 3.0 – 11.5   

Bandas 0.7  x 109/L <0.3 

Linfocitos  1.4 x 109/L 1.0 – 4.8 

Monocitos 2.8  x 109/L 0.1 – 1.4 

Eosinófilos 0 x 109/L 0 – 0.9 

Basófilos  0 x 109/L raros 
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Morfología celular 

Anisocitosis 1+ 

Policromasia 1+ 

Poiquilocitos - 

Neutrófilos 
tóxicos 

- 

Linfocitos 
reactivos 

- 

 

Analito Resultado Unidades Valores de referencia 

Glucosa 1.47  mmol/L 3.88 – 6.88 

Urea 5.6 mmol/L 2.1 – 7.9 

Creatinina  73 µmol/L 60 – 130 

Colesterol 12.48  mmol/L 2.85 – 7.76 

Bilirrubina Total 313.6  µmol/L 1.7 – 5.16 

Bilirrubina 
Conjugada 

268.3  µmol/L 0 – 4.2 

Bilirrubina No 
Conjugada 

45.4  
 

µmol/L 0 – 2.5 

ALT 1087  U/L <70 

AST 155  U/L <55 

FA 37665  U/L <189 

CK 848  U/L <213 

Amilasa  1430  U/L  <1110 
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Proteínas 72 g/L 56 – 75 

Albúmina 26  g/L 29 – 40 

Globulinas 46  g/L 23 – 39 

Relación A/G 0.56   - 0.78 – 1.46 

Calcio  2.77 mmol/L 2.17 – 2.94 

Fósforo 2.10  mmol/L 0.80 – 1.80 

Ca/P 1.32 -  

Potasio  3.7  mmol/L 3.8 – 5.4 

Sodio  139   mmol/L 141 – 152 

Cloro 108 mmol/L 108 – 117 

Bicarbonato 19  mmol/L 17- 25 

DIF 31 mmol/L 30 – 40 

Anión GAP 16  mmol/L 12 – 24  

Osmolalidad 279  mOsm/kg 280 – 305 

Triglicéridos 1.5  mmol/L 0.6 – 1.2 
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Método de obtención Micción 

Examen Físico Examen Microscópico 

Apariencia: transparente  Eritrocitos: 0 - 4 / campo (400x) 

Color: amarillo intenso  Leucocitos: 0 - 1 /campo (400x) 

Densidad: 1.012 Células epiteliales Renales: 0 /campo (400x) 

Examen bioquímico Células epiteliales Transitorias: 0 - 1 /campo (400x) 

pH: 7.0   Células epiteliales Escamosas: 0 - 1 /campo (400x) 

Proteínas: 0.3 g/L Cilindros: 0 /campo (400x) 

Glucosa: 0  mmol/L Cristales: 0 /campo (400x) 

Cetonas: Negativo Bacterias: negativo 

Bilirrubina: 2+ Lípidos: negativo 

Sangre: 15 eri/µL Otros: pigmento de bilirrubina 1+ 
 
 
 
 
 

 

PRUEBA DE SUPRESIÓN CON DEXAMETASONA A DOSIS BAJAS 

 

Analito  Resultado  Referencia 

Cortisol basal 298 nmol / L  14 - 160 nmol / L 

Cortisol postdexametasona 4 h 224 nmol / L   

Cortisol postdexametasona 8 h  254 nmol / L  < 30 nmol / L supresión 
adecuada 

> 50 nmol / L supresión 
inadecuada  
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL ULTRASONIDO 

• Colestasis  

• Colecistitis  

• Hepatomegalia  

• Adrenomegalia bilateral  

• Ecogenicidad mixta en bazo  

• Nódulo en región del páncreas  
 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

• Leptospirosis   

• Hipotiroidismo 

• Hiperadrenocorticismo  
 

 

DISCUSIÓN DEL CASO 

En el hemograma se observa incremento de sólidos totales, leucocitosis por neutrofilia con 

desviación a la izquierda y monocitosis por una inflamación crónica activa. 

 

En la bioquímica sérica se observa una hipoglucemia asociada a consumo in vitro debido a la 

presencia de leucocitosis, hipercolesterolemia relacionada a una endocrinopatía, 

hiperbilirrubinemia con predominio de la fracción conjugada por colestasis. El incremento de 

ALT y AST por daño hepatocelular activo, en incrementos de más de 1000 U/L se debe tomar 

en cuenta un daño hepatocelular agudo y severo, incremento de FA de inducción esteroide y 

daño hepatocelular. Incremento de CK por daño muscular por el vómito, hiperamilasemia por 

disminución en la filtración glomerular. Cambios proteicos por inflamación crónica, 

hiperfosforemia por disminución en su excreción, hipocaliemia por pérdidas debido al vómito, 

hiponatremia por pérdidas gastrointestinales. La hipoosmolalidad está relacionada a la 

hiponatremia y a la hipoglucemia. La hipertrigliceridemia por lipomovilización.  

 

En el urianálisis podemos observar bilirrubinuria por la hiperbilirrubinemia. Otras alteraciones 

sin relevancia diagnóstica. Con estos hallazgos se sospechó de hiperadrenocorticismo y 

realizaron prueba de supresión con dexametasona a dosis bajas. En los estudios el cortisol 

está fuera del intervalo de referencia y no suprime ni a las 4 horas ni a las 8 horas por lo que 

esta prueba indica que es hiperadrenocorticismo, posteriormente se realiza un ultrasonido 

abdominal en donde los hallazgos que se encontraron fueron: colestasis con signos de 

peritonitis biliar, colecistitis, hepatomegalia con ecogenicidad hepática incrementada, 

adrenomegalia bilateral con mayor tamaño en la la adrenal izquierda, ecogenicidad mixta en 

bazo y nódulo en páncreas.  

 

CONCLUSIÓN  

Los hallazgos clínicos y clinicopatológicos pueden ayudar a levantar la sospecha de 
hiperadrenocorticismo.  
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El diagnóstico de hiperadrenocorticismo sigue siendo complicado, ya que no hay una prueba 
de diagnóstico estándar de referencia. La mayoría de los estudios que evalúan el rendimiento 
diagnóstico de las pruebas de función suprarrenal tienen deficiencias importantes, 
especialmente porque las poblaciones de perros comparadas no reflejan las que se evaluarían 
en la práctica clínica. Algunos estudios recientes han intentado incluir casos más 
representativos y probablemente proporcionar indicadores de rendimiento diagnóstico más 
realistas. Independientemente de la prueba utilizada, maximizar el rendimiento diagnóstico se 
basa en la prueba de perros que puedan tener la enfermedad. Actualmente se está 
desarrollando una herramienta de diagnóstico que tenga en cuenta la señalización, las 
características clínicas y clinicopatológicas y los resultados de las pruebas de función 
suprarrenal, que puede mejorar la capacidad de diagnosticar de manera más fiable el 
hiperadrenocorticismo en el futuro. 
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RESUMEN 

Un búho cornudo (Bubo virginianus), hembra, juvenil, fue encontrada abandonada en un 

rancho del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, México. Posteriormente, fue remitida al 

Hospital Veterinario de la FMVZ, UANL para su valoración clínica y puesta en custodia para 

reintegrarla a su hábitat natural. Sin embargo, durante la revisión física se le observaron 

crecimientos epiteliales alrededor de los párpados, en borde superior y comisuras del pico, 

además del miembro posterior izquierdo, así como nódulos de color amarillo en paladar duro 

de la cavidad oral. Quirúrgicamente, se obtuvieron varias muestras y se remitieron al 

Departamento de Patología de la FMVZ, UANL, para su exámen microscópico. A la 

histopatología, se observaron discretas áreas ulcerativas con presencia de algunas colonias 

bacterianas, así como hiperplasia del estrato espinoso y granuloso, en los cuales se apreció 

marcada degeneración balonoide, además de numerosos cuerpos de inclusión 

intracitoplasmáticos eosinofílicos (Cuerpos de Bollinger) y numerosas células inflamatorias del 

tipo mononuclear principalmente linfocitos y numerosos heterófilos. El estudio de PCR, 

confirmó la presencia de avipoxvirus en las lesiones antes descritas.   

Este es el primer informe de una infección por avipoxvirus en un búho cornudo en México. 

Palabras clave: Búho cornudo, avipoxvirus, Cuerpos de Bollinger, PCR.  
 

ABSTRACT 

A juvenile female great horned owl (Bubo virginianus) was found abandoned on a ranch in the 

municipality of Salinas Victoria, Nuevo León, Mexico. Subsequently, she was sent to the 

Veterinary Hospital of the FMVZ, UANL for clinical evaluation and put into custody to reintegrate 

her into her natural habitat. However, during the physical examination, epithelial growths were 

observed around the eyelids, on the upper edge and corners of the beak, in addition to the left 

hind limb, as well as yellow nodules on the hard palate of the oral cavity. Surgically, several 

samples were obtained and sent to the Pathology Department of the FMVZ, UANL for 

microscopic examination. Histopathology revealed discrete ulcerative areas with the presence 

of some bacterial colonies, as well as hyperplasia of the stratum spinosum and granulosum, in 

which marked ballooning degeneration was observed, in addition to numerous eosinophilic 

intracytoplasmic inclusion bodies (Bollinger bodies) and numerous inflammatory cells of the 
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mononuclear type mainly lymphocytes and numerous heterophils. The PCR study confirmed 

the presence of avipoxvirus in the lesions described above. 

This is the first report of an avipoxvirus infection in a great horned owl in Mexico. 

Keywords: Great Horned Owl, avipoxvirus, Bollinger Bodies, PCR. 

 

INTRODUCCIÓN 

La familia Poxviridae está subdividida dentro de dos subfamilias: Los Chordopoxvirinae 

(poxvirus de los vertebrados) y los Entomopoxvirinae (poxvirus de los insectos). La subfamilia 

Chordopoxvirinae está subdividida en diez géneros, que incluyen a los virus patógenos que 

afectan a los animales domésticos y de laboratorio. Los viriones en la mayoría de los géneros 

tienen forma de ladrillo (220-450X140-260 nm), con una disposición irregular de los túbulos 

superficiales. Los viriones poseen una estructura compleja con un núcleo, cuerpos laterales, 

una membrana externa y a veces una envoltura. El genoma se compone de una sola molécula 

de ADN lineal de doble cadena, con un tamaño de 300 kbp para el género Avipoxvirus. Los 

genomas tienen la capacidad de codificar unas 200 proteínas, de las cuales 100 están 

contenidas en los viriones. Los poxvirus a diferencia de otros virus de ADN, codifican todas las 

enzimas necesarias para la transcripción y la replicación, muchas de las cuales se encuentran 

en el virión. Durante la replicación citoplasmática, los viriones maduros (no envueltos) son 

liberados por lisis celular o gemación, mientras que los viriones envueltos son liberados por 

exocitosis 1. La viruela aviar, es una enfermedad común de las aves de producción, de ornato 

y silvestres 2,3,4. De las 9,000 especies de aves que existen, 232 especies de aproximadamente 

23 órdenes, han sido descritas con una infección natural por poxvirus, incluyendo algunas 

rapaces como son halcones, águilas, azores y búhos de Norte y Sudamérica 5,6,7,8,9,10. Ésta es 

una enfermedad de propagación lenta que se caracteriza por el desarrollo de lesiones 

nodulares proliferativas discretas en partes del cuerpo desprovista de plumas (forma cutánea) 

o lesiones fibrinonecróticas y proliferativas en la membrana mucosa de las vías respiratorias 

superiores, la cavidad oral y el esófago (forma diftérica). Sin embargo, también pueden ocurrir 

infecciones sistémicas concurrentes 3. El virus es muy resistente a la desecación, 

sobreviviendo por largos períodos y en condiciones ambientales adversas en costras 

exfoliadas. Se transmite a través de heridas y abrasiones menores, cuando las aves se pelean 

y picotean, por picaduras de mosquitos, piojos, garrapatas y ácaros 11  y también por aerosoles 

generados de aves infectadas o la ingestión de alimento y agua contaminados 12. La 

transmisión mecánica especialmente por mosquitos, proporciona un mecanismo para la 

transferencia de virus entre diferentes especies de aves 1.  

  



 

  
  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC.  REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                                    

 

 

115 XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

HISTORIA CLÍNICA 

Un búho cornudo (Bubo virginianus), hembra, juvenil, fue encontrada abandonada en un 

rancho del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, México. Posteriormente, fue remitida al 

Hospital Veterinario de la FMVZ, UANL para su valoración clínica y puesta en custodia para 

reintegrarla a su hábitat natural.  

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS Y MICROSCÓPICOS 

Durante la revisión física se le observaron crecimientos epiteliales alrededor de los párpados, 

en borde superior y comisuras del pico, además del miembro posterior izquierdo. (Figura 1a). 

Así como nódulos de color amarillo en paladar duro de la cavidad oral. (Figura 1b). 

Quirúrgicamente, se obtuvieron varias muestras y se remitieron al Departamento de Patología 

de la FMVZ, UANL, para su exámen microscópico. A la histopatología, se observaron discretas 

áreas ulcerativas con presencia de algunas colonias bacterianas, así como hiperplasia del 

estrato espinoso y granuloso, en los cuales se apreció marcada degeneración balonoide, 

además de numerosos cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos (Cuerpos de 

Bollinger). (Figura 1c). Y células inflamatorias del tipo mononuclear principalmente linfocitos y 

numerosos heterófilos.  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Las pruebas complementarias incluyeron la detección molecular mediante PCR para la 

detección de poxvirus aviares.  Se emplearon los primers PoxP1:5’-

CAGCAGGTGCTAAACAACAA-3’ y PoxP2: 5’-CGGTAGCTTAACGCCGAATA-3’, los cuales 

se unen a una región conservada dentro del gen 4b 13.  

Procedimiento 

A partir de muestras de piel con lesiones sugestivas se obtuvo el ADN total con la ayuda del 

estuche QIAamp® DNA mini kit siguiendo las recomendaciones del fabricante (QIAGEN). El 

DNA se conservó a -70°C hasta su uso. El PCR fue realizado con el kit Platinum® SuperMix 

(Invitrogen®) con los primers PoxP1 y PoxP2., siguiendo las recomendaciones del fabricante 

con ligeras modificaciones. El PCR fue llevado a cabo en un volumen total de 40 μl incluidos 

10 ng del ADN blanco total y 5pM de cada primer. Las condiciones del PCR fueron una 

desnaturalización a 2 min a 95°C seguidos de 30 ciclos con las siguientes condiciones 

desnaturalización a 94°C 45 sec; unión de primers 60°C 1 min.; 72°C 1min., de extensión. Se 

finalizó con una extensión final de 72°C durante 5 min. Los productos amplificados fueron 

analizados en geles de agarosa al 1.5%, usando un marcador de peso molecular como 

referencia. Para el resultado, interpretación y validación de la prueba se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: ausencia de bandas en los controles negativos, presencia de bandas en el 

control positivo (virus vacunal Biozoo). Las muestras clínicas se interpretaron como positivas 

si mostraron las bandas del tamaño esperado. (Figura 1d). 
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CRITERIO DIAGNÓSTICO 

En la actualidad son escasos los reportes de infecciones por avipoxvirus en aves del Orden 

Strigiformes. De los casos diagnosticados, se han descrito lesiones costrosas en áreas 

carentes de plumas como son: ambos párpados, tercer párpado, alrededor y encima de las 

fosas nasales, además de ambas extremidades inferiores. En todos los casos se observó 

hiperplasia del estrato espinoso y granuloso, así como degeneración balonoide y la presencia 

de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos (Cuerpos de Bollinger). Por otro lado, 

también se encontraron queratinocitos con citoplasmas vacuolados y pálidos, así como, células 

inflamatorias del tipo polimorfonuclear principalmente heterófilos.  En nuestro caso, la 

presentación cutánea se encontró principalmente en región de la cara y miembro posterior 

izquierdo, mientras que la presentación diftérica fue descrita en el paladar duro de la cavidad 

oral. Este último hallazgo, no ha sido descrito en aves que pertenecen a este Orden. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

a) Coriza infecciosa, b) Aspergilosis, c) Granuloma xantomatoso. 

 

DISCUSIÓN 

En la actualidad solo algunos miembros del Orden Strigiformes, han sido reportados con una 

infección por avipoxvirus, entre ellos se ha descrito en tecolote oriental (Megascops asio), 

cárabo norteamericano (Strix varia), búho americano (Bubo virginianus) 9 y una lechuza común 

(Tyto alba) 10, los cuales se apreciaron con lesiones cutáneas en región de la cara y miembros 

posteriores. Similar a lo observado en otras especies de rapaces como fueron, un ratonero 

calzado (Buteo lagopus), un águila dorada (Aquila chrysaetos), y un halcón cola roja (Buteo 

jamaicensis) las cuáles desarrollaron la presentación cutánea, pero no la presentación diftérica 
14,6,7. Sin embargo, en un estudio reciente se describe la presentación diftérica en un águila 

culebrera chiíla (Spilornis cheela) 15. Es muy probable que las aves hayan adquirido la 

infección, a través de picoteos por peleas entre ellas mismas o por la transmisión, a través de 

picaduras de mosquitos u otros vectores 11. A la fecha, se desconoce el impacto que ésta 

infección viral tiene en la población silvestre de especies del orden Strigiformes, debido a la 

dificultad de detectar aves enfermas o que mueren en la naturaleza 10. Desafortunadamente, 

aún no hay estudios de impacto ambiental, económico, ni sanitario que nos permitan evaluar 

la importancia de la infección por este avipoxvirus. Afortunadamente, este microorganismo no 

representa un riesgo para la salud humana. En México, no se han hecho estudios para 

determinar la presencia del patógeno en las poblaciones de rapaces en las que se incluyen a 

los miembros del Orden Strigiformes. No hay estudios para valorar el verdadero impacto que 

este avipoxvirus representa para las poblaciones de aves silvestres en general. 

Afortunadamente, algunos reportes mencionaron que, una vez recuperadas las aves de dicha 

infección, fueron reintegradas a su hábitat natural, sin embargo, en otro reporte se tuvo que 

realizar el estudio anatomopatológico debido a las complicaciones que el animal presentó 10.  
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CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN MÉDICA 

Hasta el momento, la mayoría de las infecciones por avipoxvirus se han limitado a afectar a 

huéspedes específicos, aunque hay reportes de infecciones cruzadas entre huéspedes. 

Afortunadamente, no hay hasta este momento alguna información de que exista zoonosis por 

parte de este patógeno. Este es el primer informe de una infección por avipoxvirus en un búho 

cornudo en México.  
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Figura 1 a) Crecimiento epitelial en párpados, alrededor de las fosas nasales y encima del pico. 

(Ver flechas blancas). b) Nódulos de color amarillo en paladar duro de la cavidad oral y 

crecimiento epitelial en comisura del pico. (Ver flechas blancas). c) Hiperplasia del estrato 

espinoso y cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos eosinofílicos (Cuerpos de Bollinger). (Ver 

flechas negras). d) Estudio de PCR, donde: M: Marcador de peso molecular, Carril 1: Control 

negativo (agua), Carril 2: Muestra 1 tejido de crecimiento epitelial en párpado (+), Carril 3: 

Muestra 2 tejido de comisura del pico (+), Carril 4: Control positivo (Vacuna). 

FIGURAS 
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RESUMEN  

Se describe el caso clínico de un periquito australiano (Melopsittacus undulatus), macho de 6 

años que presentó nódulo cutáneo en el ala izquierda. El estudio citológico determinó 

neoplasia mesenquimatosa aparentemente benigna. El estudio histopatológico reveló sarcoma 

pobremente diferenciado, por la variedad de patrones encontrados en la neoplasia. Se realizó 

tinción tricrómica de Masson, donde se observaron fibras con aparente diferenciación muscular 

en la periferia del tumor; además, las fibras de las células del centro del tumor eran azules, 

correspondientes con fibras de colágena. Los marcadores de inmunohistoquímica: desmina y 

actina de músculo liso, evidenciaron inmunopositividad intensa en el citoplasma de las células 

neoplásicas de la periferia (30%), lo que orientó el diagnóstico hacia un leiomiosarcoma 

cutáneo; además, la presencia de fibras de colágena e inmunonegatividad para dichos 

marcadores en las áreas de mayor pleomorfismo pueden estar asociadas con la presencia de 

fibrosarcoma en el mismo tumor o pobre diferenciación de la neoplasia. Las neoplasias en 

aves de compañía son comunes, especialmente en la familia Psittacide. El origen propuesto 

de los leiomiosarcomas y leiomiomas cutáneos es asociado con los músculos piloerectores, 

vasos sanguíneos cutáneos y músculos de la zona genital. Este tipo de reportes permite 

obtener más información de estas especies y el uso de anticuerpos para estudios de 

inmunohistoquímica. 

Palabras clave: Melopsittacus undulatus, sarcoma, leiomiosarcoma cutáneo, actina de 

músculo liso, desmina. 

SUMMARY 

We describe the clinical case of a 6-year-old male budgerigar (Melopsittacus undulatus) that 

presented a skin nodule on the left wing. The cytological study give the diagnosis of an 

apparently benign mesenchymal neoplasia. The histopathological study revealed a poorly 

differentiated sarcoma, due to the variety of patterns found in the neoplasm. Masson's trichrome 

staining was performed, where fibers with apparent muscular differentiation were observed in 

the periphery of the tumor; in addition, the fibers of the cells in the center of the tumor were 

blue, corresponding to collagen fibers. The immunohistochemical markers: desmin and smooth 

muscle actin, showed intense immunopositivity in the cytoplasm of the neoplastic cells in the 

periphery (30%), which led to the diagnosis of a cutaneous leiomyosarcoma; In addition, the 
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presence of collagen fibers and immunonegativity for these markers in the areas of greater 

pleomorphism may be associated with the presence of fibrosarcoma in the same tumor or poor 

differentiation of the neoplasm. Neoplasms in pet birds are common, especially in the Psittacide 

family. The proposed origin of cutaneous leiomyosarcomas and leiomyomas is associated with 

the piloerector muscles, cutaneous blood vessels, and muscles of the genital area. This type 

of reports allows obtaining more information on these species and the use of antibodies for 

immunohistochemical studies. 

Keywords: Melopsittacus undulatus, sarcoma, cutaneous leiomyosarcoma, smooth muscle 

actin, desmin. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los leiomiosarcomas son tumores malignos que se desarrollan del músculo liso. Los tumores 

malignos del músculo liso constituyen un 10% del total de los tumores en animales 

domésticos.1 Las neoplasias de origen muscular en aves han sido reportadas cada vez con 

mayor frecuencia; entre los principales sitios descritos destacan: bazo, piel, buche, tracto 

intestinal, páncreas y oviducto.2,3 

Los leiomiosarcomas en animales son generalmente localmente invasivos y la metástasis es 

rara, los sitios más frecuentes donde se ha observado metástasis es el hígado, bazo, médula 

ósea y cavidad torácica.1,2 En diferentes estudios la incidencia de tumores de origen muscular 

liso en aves, son menores del 7%.3 Los reportes de leiomiosarcomas cutáneos en periquitos 

australianos indican que dichos tumores son poco invasivos y encapsulados.2 En el presente 

trabajo se describe un caso de leiomiosarcoma cutáneo en un periquito australiano. 

HISTORIA CLÍNICA 

Periquito australiano (Melopsittacus undulatus), macho, de aproximadamente 6 años; acudió 

a consulta porque presentó un nódulo cutáneo en el ala izquierda desde hace una semana, el 

cual frotaba contra la jaula. Se realizó punción con aguja delgada de dicho nódulo, donde se 

diagnosticó como neoplasia mesenquimatosa aparentemente benigna. Se remitió biopsia 

excisional para su estudio histopatológico. 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

En el examen físico, el ave pesó 32 g, condición 3/5, alerta y responsivo. El nódulo estaba 

localizado en la ulna distal de miembro torácico izquierdo, midió 1 x 1 cm, de bordes irregulares, 

movible, superficial, sin dolor, rojo oscuro con áreas amarillas y sin crecimiento de plumas 

(Figura 1A y B). 

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 

Piel: la dermis superficial está expandida por tejido de nueva formación, parcialmente 

encapsulado y bien delimitado, compuesto por células fusiformes que se disponen formando 

haces largos bien marcados a la periferia (Figura 2A) y en el centro haces cortos entrecruzados 

de células pleomórficas (Figura 2B), sostenidas por moderado estroma fibrovascular fino. Las 

células neoplásicas tienen citoplasma eosinofílico fibrilar moderado y en algunas áreas 
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finamente vacuolado, con límites citoplasmáticos poco definidos. Los núcleos son ovales, 

centrales, con cromatina fina granular y nucleolos prominentes. Tienen moderada anisocitosis, 

anisocariosis y pleomorfismo nuclear. Se observan 8 mitosis en 10 campos revisados con el 

objetivo de 40X. El tejido revisado presenta áreas discretas de necrosis y hemorragia.  

Diagnóstico morfológico: Sarcoma pobremente diferenciado 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Tinción especial de tricrómica de Masson: citoplasma de las células neoplásicas 

fusiformes de la periferia de color rojo, lo que sugiere diferenciación de fibras 

musculares (Figura 3A); el citoplasma de las células neoplásicas pleomórficas del centro 

era rojo; sin embargo, las fibras adyacentes eran azules, correspondientes con colágena 

(Figura 3B). 

Inmunohistoquímica: se realizó técnica de inmunohistoquímica para los marcadores 

Vimentina, S100, Desmina y Actina. Las células neoplásicas resultaron 

inmunonegativas para Vimentina y S100, 30% de las células neoplásicas a la periferia 

de la neoplasia presentaron inmunopositividad intensa en el citoplasma para Desmina 

(Figura 4A) y Actina de músculo liso (Figura 4B). 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

De acuerdo con las características histológicas y los resultados de la inmunohistoquímica, el 

diagnóstico se orienta hacia un leiomiosarcoma cutáneo. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

• Leiomioma 

• Fibrosarcoma 

• Liposarcoma 

 

DISCUSIÓN 

Las neoplasias en aves de compañía son comunes, especialmente en la familia Psittacide. La 

alta incidencia de neoplasias en estas aves puede estar asociada con altos niveles de 

consanguinidad asistida y su mayor longevidad, lo que aumenta la exposición a agentes 

carcinogénicos ambientales que generan errores o mutaciones genéticas. En varios estudios 

de lesiones neoplásicas en aves de compañía, el sistema tegumentario ha sido el mayor 

afectado, representado por el fibrosarcoma, hemangiosarcoma y lipoma; siendo el 

fibrosarcoma en piel y tejido subcutáneo el más común en periquitos australianos.4 
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Los leiomiomas en animales de compañía suelen ser de aspecto nodular y son encontrados 

con mayor frecuencia en el tracto reproductivo y gastrointestinal. El leiomiosarcoma ha sido 

reportado con mayor recurrencia en las trabéculas de bazo de dichas especies.1 El origen 

propuesto de los leiomiosarcomas y leiomiomas cutáneos es asociado con los músculos 

piloerectores, vasos sanguíneos cutáneos y músculos de la zona genital. Debido que los 

leiomiomas y leiomiosarcomas pueden ocurrir en sitios similares, se sugiere que los 

leiomiosarcomas son resultado de la transformación maligna del leiomioma.3 

Los leiomiosarcomas en aves son relativamente raros y los sitios comúnmente reportados son 

órganos internos, como el bazo y genitales. En el tracto alimentario, los sitios más frecuentes 

han sido el buche, yeyuno e intestino grueso. En aves de producción el mesosálpinx es el sitio 

más común. En pollos de engorda, se han reportado leiomiosarcomas en la molleja y en 

yeyuno.2,3  

Se han reportado 2 casos de leiomiosarcomas cutáneos, el primero fue descrito en piel de la 

región abdominal en un periquito de 6 años, caracterizado con desmina (+) y actina de músculo 

liso (+).3 El segundo caso que ha sido reportado estaba localizado en piel del ala derecha de 

un periquito de 5 años, en el cual se realizó tinción tricrómica de Masson (fibras de color rojo), 

inmunohistoquímica para actina de músculo liso (+), desmina (+), vimentina (+), S 100 (-) y 

CD68 (-); asimismo, presentó metaplasia ósea. Como se ha descrito en estos casos, los 

leiomiosarcomas cutáneos en dicha especie aparentemente son bien delimitados y poco 

invasivos, no se ha reportado metástasis asociada con dicho tumor.2 

En este caso el marcador vimentina resultó inmunonegativo; sin embargo, se ha descrito que 

no todos los anticuerpos de este marcador son inmunoreactivos en todas las especies 

domésticas. La inmunopositividad parcial (30%) de las células para marcadores de proteínas 

musculares (desmina y actina de músculo liso) y la presencia de fibras azules en la tricrómica 

de Masson en las áreas de mayor pleomorfismo, puede estar asociado con la presencia de 

fibrosarcoma en el mismo tumor o pobre diferenciación de la neoplasia.5 

 

CONCLUSIÓN  

Los tumores en aves de compañía son comunes y se presentan cada vez con mayor 

frecuencia. Este tipo de reportes permite obtener más información de estas especies y el uso 

de anticuerpos para estudios de inmunohistoquímica. 
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Figura 1. A) Fotografía que muestra nódulo localizado en 

la ulna distal de miembro torácico izquierdo (ala 

izquierda). B) Fotografía que muestra procedimiento 

quirúrgico antes de realizar la escisión. 
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Figura 2. A) Fotomicrografía que muestra patrón a la periferia de la neoplasia conformado por 

haces largos bien marcados. HE (400x). B) Fotomicrografía que muestra patrón al centro de la 

neoplasia conformado por haces cortos entrecruzados de células pleomórficas. HE (400x). 

 

A B 

Figura 3. A) Fotomicrografía que muestra patrón a la periferia de la neoplasia con aparente 

diferenciación muscular (fibras de color rojo). Tricrómica de Masson (400x). B) Fotomicrografía 

que muestra patrón al centro de la neoplasia con presencia de fibras de colágena (fibras de color 

azul). Tricrómica de Masson (400x). 
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Figura 4. A) Inmunopositividad en el citoplasma de las células neoplásicas de la periferia para 

Desmina. IHQ, DAB (400X). B) Inmunopositividad en el citoplasma de las células neoplásicas de 

la periferia para Actina de músculo liso. IHQ, DAB (400X). 
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LINFOMA CUTÁNEO EN UNA TILAPIA (Oreochromis niloticus): 

DESCRIPCIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA 
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RESUMEN 

El propósito fue describir las características clínicas y patológicas de un caso de linfoma 

cutáneo tipo B en un reproductor de tilapia (Oreochromis niloticus) cultivado en el Estado de 

Colima, México. En un centro acuícola de Colima, México, un reproductor de tilapia, macho, 

de 3 años de edad, manifestó letargia, nado errático y un nódulo en la piel de la cabeza. En la 

necropsia había un nódulo cutáneo de 6 x 4 x 4 cm localizado en la región frontal de la cabeza, 

el cual era de superficie irregular, con hiperpigmentación, ulceración y con marcada infiltración 

hacia el musculo adyacente. También, entre el bulbo y pericardio había un tejido de 

neformación. En el estudio microscópico del nódulo de la cabeza, había pequeñas células 

redondas neoplásicas, las cuales también fueron observadas entre el tejido del bulbo y 

pericardio. Mediante las pruebas de inmunohistoquímica empleando anticuerpos CD 45 y 

PAX5, se observó positividad focal por parte de las células neoplásicas. Con base en las 

características macroscópicas, histológicas e inmunohistoquímicas se emitió un diagnóstico 

final de linfoma cutáneo de linfocitos B, de células pequeñas y de bajo grado, el cual no ha 

sido previamente documentado en México.  

Palabras clave: neoplasias cutáneas, linfoma cutáneo, peces, tilapia, Colima, 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to describe the clinical and pathological characteristics of a case 

of type B cutaneous lymphoma in a tilapia (Oreochromis niloticus) from Colima, Mexico. In an 

aquaculture center in Colima, Mexico, a 3-year-old male tilapia exhibited lethargy, erratic 

swimming, and a nodule on the skin of the head. At necropsy, there was a 6 x 4 x 4 cm skin 

nodule located in the frontal region of the head, which had an irregular surface, 

hyperpigmentation, ulceration, and marked infiltration into the adjacent muscle. Also, between 

the bulb and pericardium there was neformation tissue. In the microscopic study of the nodule 

of the head, there were small round neoplastic cells, which were also observed between the 

tissue of the bulb and pericardium. Immunohistochemistry tests using CD 45 and PAX5 

antibodies revealed focal positivity for neoplastic cells. In base on the macroscopic, histological, 

and immunohistochemical characteristics, a final diagnosis of low-grade/small B-cell 

lymphomas was made, which has not been previously documented in Mexico. 

Keywords: cutaneous neoplasms, cutaneous lymphoma, fish, tilapia, Colima. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se han descrito 27 977 especies de peces en el mundo y en México se han 

reportado 2 692 especies que corresponde al 9.62%1. Se ha reportado la ocurrencia y 

caracterización patológica de neoplasia en peces de ornato, silvestres y cultivados. La 

clasificación de las neoplasias en peces se basa en la clasificación clínico-patológica que se 

ha desarrollado para los mamíferos, incluida la histogénesis o el origen del tejido y la naturaleza 

benigna o maligna2. Se han reportaron 90 neoplasias entre 56 especies de peces teleósteos y 

los ciprínidos son los que más presentan. Las neoplasias cutáneas se consideran las más 

comunes en peces; como los papilomas que se han se han descrito en la carpa koi (Cyprinus 

rubrofuscus)  y pueden progresar a carcinoma de células escamosas, se han informado un 

cistoadenoma epidérmico en el guppy (Poecilia reticulata), otras neoplasias incluyen mixomas, 

fibromas, fibrosarcomas, tumores de células pigmentarias o cromatoforomas, y tumores de los 

nervios periféricos tales como melanoma, eritroforomas cutáneos, neurofibromas y 

neurilemomas (schwannomas) comunes en carpas doradas (Carassius auratus)  y carpa koi 

(C. rubrofuscus).  Las neoplasias de origen linfoide se derivan principalmente de células 

linfoides, y la mayoría de estas neoplasias linfoides han sido caracterizadas como linfomas 

linfoblásticos o linfomas en varias especies de peces como: medaka japonés, tilapia africana 

(Oreochromis spp), astyanax (Astyanax spp.), trucha arco íris (Oncorhynchus mykiss) y salmón 

coho (Oncorhynchus kisutch)3-7. La leucemia plasmacitoídea en de salmón Chinook 

(Oncorhynchus tshawytscha) es producida por un retrovirus (Virus de la Lucemia del Salmón), 

la leucemia linfoblástica se ha descrito en trucha arcoíris (Oncorhynchus kisutch), salmon coho 

(Oncorhynchus kisutch) y salmón del Atlántico (Salmo salar), asociado a la enfermedad 

bacteriana del riñón (Renibacterium salmoninarum) y Microsporidiosis (Nucleospora salmonis). 

Factores adicionales relacionados con la aparición de neoplásicas en peces, se incluyen 

factores intrínsecos como la edad, género, predisposición genética y mutaciones en el ADN 

durante la replicación celular, factores extrínsecos como temperatura, temporada y calidad 

ambiental. Neoplasias hepatobiliares en la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) después de 

la exposición a la aflatoxina y nefroblastomas en trucha arcoíris expuesta a dietilnitrosamina 

(Bruno et al., 2013; Roberts, 2012)3-7. En México, las neoplasias en peces de ornato se han 

documentado, sin embargo, en peces silvestres y cultivados los reportes han sido escasos por 

lo que el objetivo del trabajo fue describir las características clínicas y patológicas de un caso 

de linfoma cutáneo en un reproductor de tilapia (Oreochromis niloticus) cultivado en el estado 

de Colima, México. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Acuícola Jala, de la Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca, SADER-CONAPESCA, ubicado en el Km 3.5 de Madrid, Tecomán, Colima, CP 

28140, en las coordenadas geográficas: GPS 18.9135763-103.8645866.  El problema se 

presentó en un estanque de concreto utilizado para la reproducción, de 8 metros de ancho x 

25 metros de largo y 1.20 cm de profundidad, con 240 m3 de agua y recambio de un 10 a 15% 

diario. Inicia con 300 hembras y 100 machos, manteniendo una relación 3:1 de hembra:macho, 

para producir 3 Kg de alevín/mensual aproximadamente 5000 crías por mes/hembra. La 
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recolección de crías se hace dos veces por mes. El peso de inicio fue de 1 Kg para terminar 

en tres años con el siguiente peso: hembras 3 Kg y machos 5 Kg. Los parámetros del agua se 

mantuvieron en rango de temperatura: 25-30°C, concentraciones de oxígeno: 3-7 mg/L, pH de 

7-8, amonio de 0.01 a 0.1 ppm, nitritos por debajo de 0.01 ppm. La alimentación utilizada es 

comercial en presentación de pelets, proporcionando un 8% total de la biomasa (dividido en 

10 raciones al día), con un 35-40% de proteína, fibra máxima 4%, grasa mínima del 10%, 

ceniza máxima del 10%, humedad máxima del 12% y ELN mínimo del 24%. (ingredientes: 

maíz, harina de pescado, canola, soya, trigo, sorgo, aceite de pescado, vitaminas y minerales). 

La mortalidad acumulada fue 5 % por año, reemplazando los organismos faltantes. Se 

recolecto un reproductor, macho Oreochromis niloticus de 3 años de edad, con medidas de 53 

cm de longitud total, 41 cm de longitud patrón, 25 cm de altura y 3 kg de peso, con historia 

clínica de letargia, Al pez se le realizó una inspección clínica y posteriormente se practicó la 

eutanasia con eugenol [2-methoxy-4-2-(2- propenyl)-phenol], (aceite de clavo) a una dosis de 

100 mg/L. Se realizó un estudio post mortem y los tejidos se fijaron en formalina amortiguada 

al 10%, (pH 7.2), se procesaron para estudios histológicos de rutina, se cortaron a 5 µm de 

espesor, y fueron teñidas con hematoxilina y eosina8, así como pruebas complementarias de 

inmunohistoquímica.  

 

 

HALLAZGOS MACRO Y MICROSCÓPICOS 

Necropsia: los hallazgos más relevantes fueron, en la región cráneo-dorsal (rostral) entre 

ambos ojos se observó un tejido de nueva formación, nodular sobre la piel, tejido subcutáneo 

y músculo, que media de 6X4X4 cm, era blanco-amarillento con áreas rojizas, consistencia 

blanda de superficie ulcerada e hiperpigmentada. Al corte tejido era blanco homogéneo y 

bordes de la lesión bien delimitados. El bulbo, aurícula y pericardio presentaron un tejido 

proliferativo que medía 1.5X1.3 cm con las mismas características antes descritas. (Figura 1. 

A). Los demás órganos no mostraron cambios morfológicos aparentes. Histopatología: en la 

piel se observó a nivel de la dermis superficial y profunda se encuentran expandidas y 

sustituidas por un tejido de nueva formación, con un patrón de crecimiento difuso, no 

encapsulado que se extiende e infiltra al músculo adyacente. El tejido está compuesto por 

células redondas a ovales, pequeñas a medianas que miden en promedio 4.12 mµ (3.22 a 5.14 

mµ), se organizan en patrón sólido y en cordones ocasionales, sostenidas por escaso estroma 

fibroconectivo. Las células presentan escaso a moderado citoplasma eosinofílico con bordes 

citoplasmáticos bien definidos. Su núcleo es redondo de cromatina fina granular con uno o dos 

nucléolos evidentes sin atipia. Las binucleaciones y mutinucleaciones son poco frecuentes. No 

se identifica actividad mitótica ni necrosis. En el tejido neoplásico y zonas adyacentes las fibras 

musculares y el área perivascular están disecadas por espacios claros (edema). El interior de 

los vasos sanguíneo y linfáticos de medianos y pequeños calibre están ocupados por gran 

cantidad de células neoplásicas entremezcladas con eritrocitos. El músculo, pericardio y 

miocardio estaban infiltrados por células neoplásicas con las mismas características antes 

descritas (Figura 1. B-C). En la inmunohistoquímica: el anticuerpo CD 45 (Leucocitos) resulto 
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positivo focal en membrana citoplasmática y en dot perinuclear. El anticuerpo PAX5 (Linfocitos 

B), resulto positivo focal nuclear.  (Figura 1. D). 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

Inmunohistoquímica CD 45 (Leucocitos) y PAX5 (Linfocitos B), presentan inmunopositividad 

focal. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

La historia clínica, el examen clínico-físico, necropsia, histopatología e Inmunohistoquímica, es 

consistente con un linfoma cutáneo, de células B pequeñas a medianas de bajo grado (CD45+ 

focal, PAX5+ focal). La expresión en la membrana citoplasmática de CD45 corrobora la 

sospecha morfológica, y con la expresión nuclear focal de PAX-5 (Factor de transcripción B), 

esta neoplasia es consistente con un linfoma B de bajo grado. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Hay que diferenciar del Rhabdomiosarcoma alveolar que se caracteriza por células pequeñas, 

redondas, poco diferenciadas, con escaso citoplasma, dispuestas en paquetes de células 

separadas entre sí por tejido conjuntivo fibroso, formando patrones similares a los alveolares. 

Diferenciar de otras enfermedades que se asemejan a procesos linfoproliferativos cutáneos 

(hiperplasias linfoides reactivas). 

  

DISCUSIÓN  

Este estudio es el primer informe sobre la aparición espontánea de Linfoma T, en Tilapia 

Oreochromis niloticus en el estado de Colima, México. Se han informado tumores en peces en 

casi todos los órganos, más del 50% de los tumores en peces se relacionan con la piel, 

especialmente los papilomas, son los que más comúnmente afectan a los peces4-7. Los 

linfomas se han reportado en varias especies de peces teleósteos y se describen con 

frecuencia como renales, tímicos o tipos diseminados afectando branquias, tejido subcutáneo, 

submucosa oral, cerebro, oído, ojo, corazón, tiroides, tracto gastrointestinal, hígado y bazo. Se 

han publicado numerosos informes sobre linfomas espontáneos o experimentales en peces, 

los cuales se han descrito en lucio del norte (Esox lucius) y muskellunge (E. masquinongy) 

también ha sido reportado en salmónidos, bacalao del Atlántico (Gadus morhua), rodaballo 

(Scophthalmus maximus L.), ciprinodonte (Nothobranchius guentheri), lucioperca (Stizostedion 

lucioperca L.), bagre pintado (Pimelodus clarias), Medaka japonés (Oryzias latipes), pescado 

cuerno de flore (cíclido híbrido) Pez Killi, Scleropages formosus, Rhabdosargus sarba, Salmo 

salar, Oncorhynchus nerka y Rachycentron canadum4-7,9-14.  
 

Los linfomas espontáneos son neoplasias derivadas del tejido linfoide fuera de la medula ósea 

e hígado. Estos se pueden caracterizar por su distribución anatómica, distribución histológica 

dentro de los órganos hemolinfáticos afectados, morfología celular, inmunofenotipo, 

comportamiento biológico y sus características moleculares15. Afectan al hombre, animales 
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domésticos y silvestres. Estos han sido reportados en gran variedad de organismos acuáticos, 

afectando órganos como: hígado, bazo, branquias, dermis, musculo esqueléticos y región 

tímica con una frecuencia de 0.41% en peces Medaka común (Oryzias latipes)16. Además de 

es considerada la neoplasia renal más frecuente en peces17. Posibles etiologías de las 

neoplasias en los peces incluyen la exposición a sustancias cancerígenas, como el nitro N 

nitrosoguanidina induce linfomas en el bagre de canal, otros compuestos como el tiosulfato de 

sodio y las micotoxinas. Otros casos de linfoma se han presentado en especies de peces que 

fueron expuestos a carcinógenos químicos, por lo tanto, la contaminación ambiental parece 

ser un factor de riego para el desarrollo de linfoma en animales acuáticos. Otras causas pueden 

ser de origen genético y agentes infecciosos como el virus oncogénicos retrovirus que ha sido 

descrito en salmónidos y lucio del norte4,5,9-14. En este informe, describimos un linfoma cutáneo 

tipo B espontáneo. Los estudios inmunofenotípicos demostraron que las células neoplásicas 

expresaban CD45 y PAX-5 en la literatura solo se encontró un caso de linfoma tipo B en 

peces14. Los reportes de neoplasia en tilapia (Oreochromis niloticus) son escasos y en México 

no existen reportes de linfoma en esta especie. En este caso solo estaba afectado un macho 

reproductor, esto podría estar relacionado con el ciclo productivo prolongado derivado de su 

fin zootécnico. No es posible establecer una predisposición por sexo ya que solo un organismo 

estaba afectado. La presentación clínica y las lesiones pueden ser variables y están 

relacionadas con los órganos afectados, la extensión y magnitud de la neoplasia.  

 

CONCLUSIÓN 
El área de patología de peces en la medicina veterinaria hace falta mucho trabajo e 

investigación en el campo de las enfermedades y neoplasias de los organismos acuáticos, así 

como la evaluación de las neoplasias en peces de producción, para identificar, clasificar, 

caracterizar y nuevos métodos aplicados al diagnóstico. La descripción de la neoplasia del 

linfoma cutáneo de linfocitos tipo B, será útil para los oncólogos y patólogos veterinarios. Se 

requiere más investigación para comprender mejor la biología de estas neoplasias para poder 

ayudar al diagnóstico y pronóstico.  
 



 

  
  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC.  REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                                    

 

 

131 XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

 

 

Figura 1. A. Oreochromis niloticus con tejido de nueva formación en la región rostral, sobre el relieve 

de la piel y tejido subcutáneo, nodular con medidas de 6X4X4 cm, blanco-amarillento, blando, superficie 

ulcerada e hiperpigmentada. B-C. Células redondas a ovales, pequeñas a medianas organizadas en 

patrón sólido y en cordones ocasionales, sostenidas por escaso estroma fibroconectivo. Su núcleo es 

redondo de cromatina fina granular con uno o dos nucléolos evidentes sin atipia. Tinción hematoxilina-

eosina 10-40X. D. Expresión nuclear focal de PAX-5 (Factor de transcripción B).  
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RESUMEN 

El propósito fue describir un caso de lipomatosis cardiaca en un gato doméstico 
(Felis catus) procedente del estado de Colima, México. Al Laboratorio de 
Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
de Colima, se remitió un gato, macho castrado de 4 años de edad, para su estudio 
post mortem. El gato tenía historia de muerte súbita y en la necropsia el cadáver 
mostraba obesidad y abundante tejido adiposo subcutáneo, periarterial 
(pulmonar y aorta) y epicárdico. También, había hidropericardio, áreas blancas 
amarillentas e irregulares en miocardio, dilatación ventricular derecha, hidrotórax, 
ascitis y abundante tejido adiposo peritoneal. A la histología se observó 
abundante infiltración de tejido adiposo maduro entre el intersticio del miocardio, 
miodegeneración cardiaca multifocal, así como congestión de pulmonar, 
hepática, espplénica y renal. Con base en los hallazgos macroscópicos y 
microscópicos del tejido cardíaco se estableció el diagnóstico final de lipomatosis 
cardicada. Esta es una cardiomiopatía poco frecuente, con escasos informes en 
gatos y aunque puede inducir alteraciones arritmogénicas, también puede ser un 
hallazgo en gatos obesos o ancianos. 
Palabras clave: adipomatosis cordis, cor adiposium, lipomatosis cordis, obesidad, gato. 

 

ABSTRACT 

The aim of this work was to describe a case of heart lipomatosis in a domestic cat (Felis catus) 

from Colima, Mexico. A 4-year-old castrated male cat was sent to the Pathology Laboratory of 

the Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics of the University of Colima for post-mortem 

study. The cat had a history of sudden death and at necropsy the corpse showed obesity and 

abundant subcutaneous, periarterial (pulmonary and aorta) and epicardial adipose tissue. Also, 

there was hydropericardium, with white, yellow and irregular areas in the myocardium, right 

ventricular dilatation, hydrothorax, ascites and abundant peritoneal adipose tissue. Histology 

revealed abundant infiltration of mature adipose tissue between the myocardial interstitium, 

multifocal cardiac myodegeneration, as well as pulmonary, hepatic, splenic, and renal 

congestion. Based on the macroscopic and microscopic findings of the cardiac tissue, the final 

diagnosis of cardiac lipomatosis was established. This is a rare cardiomyopathy, with few 
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reports in cats and although it can induce arrhythmogenic alterations, it can also be a finding in 

obese or old cats 

Keywords: adipomatosis cordis, cor adiposium, lipomatosis cordis, obesity, cat.  

 

INTRODUCCIÓN  

La infiltración grasa se define como el aumento en el número y/o volumen de adipocitos en el 

espacio intersticial de un órgano o tejido, cabe resaltar, que este fenómeno debe diferenciarse 

de la esteatosis o lipidosis, la cual es el resultado de la acumulación anormal de lípidos en el 

interior celular1,2. La lipomatosis es la infiltración de tejido adiposo maduro entre diversos 

tejidos y en corazón (lipomatosis del corazón o cardiaca), esta se caracteriza por una 

infiltración difusa y progresiva entre el miocardio ventricular derecho y septal sin indicios de 

daño o destrucción de los cardiomiocitos, pero capaz de inducir cardiomiopatías 

arrotmogénicas y muerte en algunos casos3-7.  

 

Esta entidad (también es conocida como adipomatosis cordis, cor adiposium, lipomatosis 

cordis o lipomatosis cardiaca) se presenta hasta en el 50% de las necropsias de humanos y 

puede manifestarse como una cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (ARVC, por 

su acrónimo en inglés) y como hallazgo secundario en diversas afecciones, como distrofias 

musculares hereditarias, isquemia crónica, miocarditis, sobrecarga de presión y volumen o 

asociada con obesidad y abuso de alcohol. Mientras tanto, en medicina veterinaria es poco 

frecuente4-7 con la excepción de un único caso de adipofibrosis auricular en un perro.5 En aves 

que se encuentran enjauladas, pueden desarrollar lipomatosis cardiaca en donde se muestran 

algunas similitudes con los casos descritos en medicina humana.5 Este tipo de patología 

cardiaca puede provocar insuficiencia, arritmia y, en raras ocasiones, la muerte súbita. En 

gatos existen escasos informes descritos en la literatura sobre la lipomatosis cardíaca como el 

trabajo de Agudelo, 20114. Sin embargo, se ha reportado en gatos una patología similar que 

se describe como cardiomiopatía arritmogénica ventrícular derecha8,9,10. El propósito fue 

describir las características las características macroscópicas e histológicas de lipomatosis 

cardiaca en un gato doméstico (Felis catus) procedente del estado de Colima, México. 

 

HISTORIA CLÍNICA 
A una clínica veterinaria de Colima, México acudió un gato doméstico (Felis catus), macho 

castrado, de de 4 años de edad, para realizarle una desparasitación de rutina mediante una 

pasta oral comercial (Plus Pet-Max® en 15 g contiene, 9 mg de ivermectina, 1115 mg de 

albendazol y 230 mg de prazicuantel). Después de cuatro horas el gato regreso a la clínica en 

choque y posteriormente murió. El cadáver se remitió al Laboratorio de Patología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima, para su estudio 

post mortem con diagnóstico presuntivo de choque anafiláctico por el desparasitante. 
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HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

En la necropsia, el gato mostraba mala condición corporal (5/5) (Obeso) y abundante cantidad 

de tejido adiposo subcutáneo. Al incidir la cavidad torácica, había aproximadamente 10 ml de 

líquido amarillo claro (hidrotórax), abundante tejido adiposo periarterial (aórtico y pulmonar), 

congestión pulmonar y abundante cantidad de material espumoso en pulmón, bronquios y 

lumen traqueal (edema). El tejido adiposo pericárdico era abundante y al retirar dicho 

pericardio se recolectaron 5 ml de líquido (hidropericardio). Asimismo, se encontró abundante 

tejido adiposo en epicardio, cardiomegalia por dilatación ventricular derecha y zonas blanco 

amarillas distribuidas de manera irregular entre el miocardio ventricular derecho. En la apertura 

de cavidad abdominal se encontró gran cantidad de tejido adiposo peritoneal o retroperitoneal 

y ascitis de 20 ml. El hígado y el bazo estaban aumentados de volumen debido a la estasis 

sanguínea (congestión), abundante tejido adiposo perirenal y congestión de la región cortico-

medular renal bilateral. En la figura 1 A y b se muestras algunos hallazgos previamente 

referidos. De manera rutinaria, las muestras de los órganos fueron fijadas en formalina 

buferada-neutra al 10% para histopatología; posteriormente los tejidos fijados fueron 

procesados y cortados a 6 µm de grosor, para ser teñidos con hematoxilina-eosina (HE). 

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 

El examen histológico se observó la presencia de edema pulmonar, asociado a las áreas de 

congestión, con hiperplasia linfoide perivascular multifocal. El hígado y bazo estaban 

congestionados, mientras que ambos riñones tenían además de congestión, degeneración 

tubular bilateral (tubulonefrosis cortical bilateral) moderada. En el epicardio y miocardio se 

observó abundante infiltración de tejido adiposo maduro difuso que infiltra las fibras 

miocárdicas ventriculares y del septo interventricular. Los miocitos se aprecian relativamente 

normales, sin evidencia de degeneración, hipertrofia u otra alteración significativa. No se 

observó evidencia de infiltración inflamatoria, ni necrosis, ni proliferación de tejido fibroso de 

los cardiomiocitos (Figura 1 C-D). El resto de órganos y tejidos examinados no mostraron 

alteraciones histológicas. 

  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

La única manera de reconocer está patología es a trevés del patrón histológico y los hallazgos 

al estudio post mortem.  

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Tomando en cuenta los hallazgos macroscópicos y microscópicos del tejido 
cardíaco se estableció un diagnóstico final de lipomatosis cardiaca (lipomatosis 
cordis o adipomatosis cordis) 
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DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

En este caso, la muerte súbita podría haber indicado un choque posiblemente asociado a la 

aplicación del medicamento. Mientras tanto, para la infiltración de tejido adiposo se deben de 

incluir como diagnósticos diferenciales una cardiomiopatía arritmogénica ventrícular derecha 

(ARVC), distrofia muscular hereditaria, lipoma e hipertrofia lipomatosa.4 

 

DISCUSIÓN 

La lipomatosis cardica es una enfermedad poco conocida con escasos reportes y la mayoría 

son en humanos, en donde parece estar asociada a diferentes factores de riesgo: juventud o 

mediana edad, sexo femenino y obesidad. Parece ser esporádico, sin ninguna heredabilidad, 

de pronóstico incierto y puede presentarse muerte repentina sin signos clínicos previos. En 

animales como el cuyo, conejo y grandes mamíferos domésticos presentan frecuentemente 

mayor volumen de tejido adiposo pericárdico, así como en algunos humanos3-7, en contraste 

con los ratones y ratas de laboratorio, en donde dicha cantidad de grasa es prácticamente 

nula3-6. En psitácidos la acumulación de grasa cardiaca comparte características similares a 

los humanos y se asocia en gran medida a la alta ingesta calórica en la dieta en combinación 

con la restricción al ejercicio4,5, a su vez dicha acumulación de forma excesiva se considera un 

factor importante en la muerte súbita, en ausencia de otros cambios o patologías8-12. 

Alteraciones en el sistema de conducción cardiaca han sido descritos puntualmente en algunas 

razas de perros como el Doberman Pinscher y el Alaska entre otros, comúnmente asociados 

a arritmias y muerte súbita, estos caracterizados por degeneración y acúmulos de tejido fibro-

adiposo en los cardiomiocitos conductores, estas afecciones se asocian en gran medida a 

factores genéticos hereditarios8-12. En gatos existen escasos informes descritos en la literatura 

sobre la lipomatosis cardíaca como el trabajo de Agudelo, 20114. Sin embargo, se ha reportado 

en gatos una patología similar que se describe como cardiomiopatía arritmogénica ventrícular 

derecha8,9,10. La muerte súbita y la acumulación macro y/o microscópica de tejido adiposo 

subepicárdica e intermuscular sugieren como diagnóstico diferencial la cardiomiopatía 

arritmogénica ventrícular derecha (ARVC). Aun si algunos autores sugirieron que adipositas 

cordis y ARVC pueden ser la misma enfermedad con variantes, hoy en día se piensa que 

deben ser consideradas como diferentes entidades3-6. La grasa epicárdica es un órgano 

metabólicamente activo, y se cree que sus funciones van más allá del almacenamiento de 

calorías en exceso, además, se ha planteado que algunas de sus funciones intervienen en la 

liberación de citoquinas como IL-1β, 6, 8; TNF-α y proteína quimiotáctica de monocitos-1. Estas 

citoquinas se han visto involucradas en enfermedades asociadas a infiltración grasa, también 

se han inducido en algunos animales de experimentación que cursan con falla cardiaca12. 
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CONCLUSIÓN 

Los hallazgos macroscópicos e histológicos caracterizados por la infiltración de tejido adiposo 

maduro entre el miocardio en ausencia de fibrosis, degeneración e inflamación son 

compatibles con lipomatosis cardiaca, el cual para este caso se relacionó al estado de 

obesidad que manifestó el animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A. En esta imagen se muestra abundante cantidad de tejido adiposo torácico y peritoneal. B. 

Abundante tejido adiposo en pericardio, epicardio y miocardio con áreas blancas amarillentas 

multifocales. También se aprecia cardiomegalia por dilatación ventricular derecha. C-D.  En el epicardio 

y miocardio hay abundante infiltración de tejido adiposo maduro que infiltra el intersticio del miocardio. 

Tinción hematoxilina-eosina. 10-40X. 
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue describir el primer caso de Cuterebra spp. en una liebre antílope 
en el municipio de Hermosillo, Sonora, México. Se realizó un análisis morfológico de las larvas 
en donde se encontró tejido densamente cubierto de espinas escuamiformes y espículas con 
serpentinas a modo de laberinto, lo que se asoció a Cuterebra spp. En las lesiones 
microscópicas se observa tejido de granulación, quistes dermoides y tejido conectivo fibroso 
delimitando a la larva donde las estructuras que se observan son la cutícula y las espículas del 
parásito causando una reacción inflamatoria mononuclear a nivel subcutáneo. Aunque este 
género se encuentra ampliamente distribuido en el país, no existe información documentada 
de esta miasis en Sonora, además de que el hospedador se encontró en un lugar muy cercano 
a la urbanización y pudiera representar un riesgo a la población humana. 
Palabras clave: Cuterebra spp., Sonora, liebre antílope, miasis 

 
ABSTRACT 
The goal of this work was to report the first case of Cuterebra spp. in an antelope hare in the 

country of Hermosillo, Sonora, Mexico. A morphological analysis of the larvae was carried out, 

where tissue densely covered with squamiform spines and spicules with serpentine labyrinths 

were found, which was associated with Cuterebra spp. Microscopic lesions show granulation 

tissues, dermoid cysts and spicules and fibrous connective tissue delimiting the parasite, where 

the structures observed are the cuticle and spicules of the parasite, causing a mononuclear 

inflammatory reaction at the subcutaneous level. Although this genus is widely distributed in 

the country, there is no documented information on this myiasis in Sonora, in addition to the 

fact that the host was found in a place very close to the urbanization and could represent a risk 

to the human population. 

Keywords: Cuterebra spp., Sonora, antelope hare, myasis 

 

INTRODUCCIÓN 
Las miasis consisten en una infestación en vertebrados vivos (humanos, conejos, ardillas, 
ardillas listadas, ratones, gatos, perros y marsupiales) por larvas de dípteros.1 Estas larvas 
pueden alimentarse del tejido vivo o muerto del hospedador, causando una amplia gama de 
lesiones según el área afectada.2 Las moscas depositan sus huevos en las zonas de tránsito 
de los conejos y cerca de las madrigueras de los roedores. Las larvas del primer estadio 
eclosionan instantáneamente y reptan de forma inmediata a la piel del hospedador.3 Estas 
larvas entran en el hospedador a través de sus orificios naturales corporales, encontrándose, 
habitualmente, en el tejido conectivo subcutáneo cervical, regiones nasal y oral e, incluso, 

mailto:cristina.ibarra@unison.mx
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puede migrar al cerebro pudiendo causar la muerte. En roedores, las zonas con mayor 
predisposición de afección son el cuello, el área subescapular, el abdomen bajo y las 
extremidades posteriores.4 También se ha documentado la infestación accidental en un coyote 
(Canis latrans), el cual presentaba una historia clínica de diarrea sanguinolenta por una 
pseudomiasis gástrica, indicando que esta miasis puede ser un problema patológico para los 
animales depredadores de conejos.5 También hay informes de caso de afectación en 
humanos, llegando a causar incluso, una miasis traqueopulmonar por una larva de tercer 
estadio,6 así como miasis ocular.7 

 

Existen notificaciones de esta miasis en México, siendo más frecuente en la parte centro y sur 
del país.5, 8 Sin embargo, en el estado de Sonora y específicamente en las zonas áridas del 
país, no existen reportes previos sobre una miasis de Cuterebra spp. en animales vertebrados.  

Aunque no se le ha dado la importancia debida, la prevalencia de miasis causada por 
Cuterebra spp. puede ser muy alta en mamíferos silvestres,4, 9 pudiendo en algún momento 
llegar a infestar animales domésticos y personas. 

 
HISTORIA CLÍNICA 
En el presente trabajo se documenta el primer hallazgo de un caso de miasis cutánea por 
Cuterebra spp. en una liebre antílope (Lepus alleni),10 en el municipio de Hermosillo, Sonora, 
México. Esta especie de liebre habita en los estados suroccidentales de los Estados Unidos 
(Arizona, y California) y el noroeste de México, desde Sonora, Sinaloa y Nayarit, así como el 
golfo de California. En este estudio, la liebre se encontró muerta por atropellamiento en la 
carretera Hermosillo - Bahía Kino, kilómetro 17 y boulevard Santa Lucía (latitud 29.026194; 
longitud -111.144684).   
 
HALLAZGOS MACRO Y MICROSCÓPICAS 
Se encontraron cuatro larvas de mosca de la familia Oestridae que ocasionaron laceraciones 
en la piel (Figura 1A). Además, se encontraron dos calcificaciones distróficas con medidas de 
30 mm de largo por 25 mm de ancho, causadas por el parásito (Figura 1B). Los parásitos se 
conservaron en formol 10% y se encuentran depositados en la colección de Anatomopatología 
Veterinaria del Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora con el 
número N-05-2020, y se analizaron en el Laboratorio de Patología de la misma institución. 
Además, se realizaron fotografías con ayuda de una lupa estereoscopica (Motic ECO-T30), 
con magnificación 20x, lo que nos ayudó a distinguir las características taxonómicas de esta 
larva, que fueron determinadas siguiendo el trabajo de Pape en 2001.11 En los ejemplares 
analizados se observó el tegumento densamente cubierto de espinas escuamiformes robustas, 
así como espículas posteriores con tres pares de serpentinas a modo de laberinto, con 
medidas de 40 mm de largo por 15 mm de ancho, lo que permitió determinar que los ejemplares 
pertenecen a Cuterebra spp. (Figuras 1C y 1D).  
 

Se realizaron cortes histológicos del área afectada por la larva de Cuterebra spp., se verificaron 
los daños que se ocasionaron en el tejido cutáneo en una de las lesiones (región glútea 
izquierda) se analizaron en un microscopio óptico (VELAB VE-20). Se observó un 
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engrosamiento a nivel de dermis e hipodermis, con presencia de edema y zonas de necrosis 
delimitadas por tejido conectivo fibroso (Figura 2A). Se distingue una capa de abundante tejido 
conectivo fibroso delimitando restos parasitarios (Figura 2B); zona de necrosis asociado a 
destrucción parasitaria delimitado por tejido conectivo fibroso (Figura 2C). Específicamente la 
lesión causada por el parasito se puede distinguir una zona de reacción inflamatoria, 
compuesta principalmente por neutrófilos, con escasos linfocitos y macrófagos entremezclado 
con zonas de necrosis ocasionado por las espículas del parásito las cuales estaban 
enclavadas en tejido conectivo fibroso a nivel de la dermis (Figura 2D). 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Se realizó un estudio microscópico con apoyo de una lupa estereoscópica (Motic ECO-T30), 
lo que permitió diferenciar las características taxonómicas de la larva. 
 
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
El criterio diagnóstico que se utilizó fue de acuerdo al trabajo publicado por Pape en el año 

2001,11 en el que se observó el tegumento densamente cubierto de espinas escuamiformes 

robustas, y espículas posteriores con tres pares de serpentinas a modo de laberinto, con 

medidas de 40 mm de largo por 15 mm de ancho. Y por los hallazgos macroscópicos y 

microscópicos. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Dermatitis micótica, Stomoxys calcitrans, Hipoderma spp, Larva migrans, Calliphoridae. 

 
DISCUSIÓN 
A pesar de que se tiene conocimiento de que el género Cuterebra spp. se encuentra distribuido 
ampliamente en México y en el hemisferio occidental, sin embargo, no hay publicaciones de 
esta miasis en el Estado de Sonora. El registro de un hospedador para Cuterebra spp. y la 
ubicación geográfica donde se localizó esta parasitosis, cercana a regiones pobladas, sugieren 
la posibilidad de que exista una diseminación hacia hospedadores como animales de 
compañía, de producción o incluso personas. Los humanos son huéspedes incidentales de 
esta miasis y se encuentra con mayor frecuencia en niños.7 Las principales patologías que se 
asocian a estos parásitos son las dermatológicas como la miasis furuncular en tejido cercano 
a la ceja en un hombre de 55 años, el cual presentó eritema y tumefacción, a causa de una 
larva de III estadio.12 Incluso se han llegado a presentar problemas de miasis traqueopulmomar 
en humanos causados por larva de estadio III,6 por lo que esta parasitosis puede llegar a ser 
un problema de salud pública.  
 

La miasis también ha sido reportada en animales de compañía menores de 3 años de edad, 
como gatos, en los que causa principalmente oftalmomiasis externa, y las afectaciones se 
presentan en verano.13 También se ha presentado en fauna silvestre como en el caso de un 
coyote el cual presentaba diarrea sanguinolenta por una pseudomiasis gástrica,5 y en 
poblaciones de roedores silvestres, en donde se presentan principalmente problemas 
cutáneos.4 Tantos animales domésticos como silvestres pueden presentar problemas con este 
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tipo de parásitos si tienen contacto con las liebres que son los huéspedes habituales de 
Cuterebra spp, y no se descarta la posibilidad de afectar a humanos. 

En este sentido, se resalta la importancia de controlar la expansión urbana de las ciudades 

para no afectar los ecosistemas y la dispersión de enfermedades propias de fauna silvestre. 

Se tiene claro que la principal transmisión de enfermedades zoonóticas y emergentes son 

debido a este tipo de convivencia, lo cual es un punto importante, para tomar las debidas 

precauciones para evitar el contagio de esta miasis a la población humana. Cabe mencionar 

que las poblaciones con mayor riesgo corresponden a niños y a personas de la tercera edad, 

en condiciones de pobreza extrema, y debido a difícil accesibilidad de los servicios de salud, 

pudiera ser un riesgo en la población humana. 

Así mismo, se plantea la necesidad de realizar un mayor número de investigaciones de la 
presencia de Cuterebra spp. en otras especies de la región, tanto silvestres como domésticas, 
para conocer el impacto de esta larva en las especies afectadas. 

 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 
CASO 
Se concluye que a pesar de que no hay reportes de miasis por Cuterebra spp. en Sonora, y no 
se le da la atención o seguimiento adecuado, existe la evidencia de fauna silvestre con miasis 
cutánea por este parásito, cercano a lugares muy poblados y en donde existe la presencia de 
animales de compañía y de producción, lo que representa pudiera representar un riesgo en 
salud pública. 
Este trabajo fue aceptado en la revista Abanico Veterinario, se publicará en abril de 2022 y ya 
fue publicado el video en el canal de la revista. 
https://www.youtube.com/watch?v=ENtd7mp88xk 

  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DENtd7mp88xk&data=04%7C01%7Ccristina.ibarra%40unison.mx%7Cf17652604fa94a6c4e2008da0e6d11ea%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C637838158905779471%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bwln0C7IF%2BFOjDyjwIrVIKtioJ4UIILSwxoQrfowV5U%3D&reserved=0
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Figura 1. Fotografías representativas de la lesión cutánea y del parásito encontradas en la liebre. Larva 
de estadio II presente en la región glútea izquierda atravesando las capas del tejido tegumentario (A); 
calcificación distrófica causada por el daño parasitario (B); tercer estado larvario de Cuterebra spp. (C); 
vista Ventral del extremo anterior de la larva, dónde se puede apreciar segmentos de corona de 
espinas, así como sus ganchos bucales y el pseudocefalon (D). 
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Figura 2. Microfotografías de las lesiones producidas por la larva de Cuterebra spp, tinción de 
hematoxilina y eosina (H&E). Se observa un mayor engrosamiento a nivel de dermis e hipodermis, con 
restos parasitarios (flecha) 40X (A); Capa de tejido conectivo fibroso (flecha) delimitando la estructura 
parasitaria,40X (B); zona de necrosis asociado a destrucción parasitaria delimitado por tejido conectivo 
fibroso 40X (C); zona de reacción inflamatoria y necrosis ocasionado por las espículas del parásito 
(flecha) enclavadas en tejido conectivo fibroso a nivel de la dermis 40 X(D). 
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RESUMEN 

La esporotricosis es una enfermedad zoonótica ocasionada por las diferentes especies del 

hongo dimórfico Sporothrix spp. Este trabajo es de un felino doméstico, macho castrado, raza 

europeo de pelo corto, que tenía 7 años. Se presentó a consulta porque comenzó a manifestar 

lesiones cutáneas en la región facial, las cuales posteriormente se extendieron a tórax, 

hombros, región lumbar y abdomen. Se enviaron biopsias quirúrgicas de las lesiones en piel 

al laboratorio e histológicamente se apreciaron estructuras levaduriformes intrahistiocíticas y 

libres en el intersticio compatibles con Sporothrix spp. Se dio tratamiento pero el gato murió un 

mes después. 

Palabras clave: Esporotricosis, micosis cutánea, gato, Sporothrix spp. 

 

ABSTRACT 

Sporotrichosis is a zoonotic disease caused by different species of the dimorphic fungus 

Sporothrix spp. This case is about a 7-year-old, male neutered, European shorthair, domestic 

feline. The cat was referred to the clinic because of the presence of cutaneous lesions in the 

facial region, which later spread to the thorax, shoulders, lumbar region, and abdomen. 

Biopsies samples of the injured skin were sent to the laboratory. Microscopically, intrahistiocytic 

and free yeast-like structures compatible with Sporothrix spp were found. Treatment was 

applied, however the cat died a month later. 

Keywords: Sporotrichosis, cutaneous mycosis, cat, Sporothrix spp. 

 

INTRODUCCIÓN  

La esporotricosis es una enfermedad zoonótica ocasionada por las diferentes especies del 

hongo dimórfico Sporothrix spp.1,2 Se ha descrito la enfermedad en numerosas especies como 

perros, gatos, caballos, vacas, cerdos, aves domésticas y humanos.3 En el complejo Sporothrix 

schenckii, las especies clínicamente importantes son Sporothrix brasiliensis, Sporothrix 

schenckii, Sporothrix globosa y Sporothrix luriei.4 Por otro lado, las especies del complejo 

Sporothrix pallida, no suelen ser patógenas, entre ellas destacan Sporothrix mexicana, 

Sporothrix chilensis, Sporothrix palmicuminata, Sporothrix humicola, Sporothrix pallida, y 

Sporothrix stylites.2 Se distribuye mundialmente, principalmente en climas tropicales y 

subtropicales, como Latinoamérica.5 En el medio ambiente se encuentra en su forma saprófita, 
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favoreciendo su desarrollo en la materia orgánica como la vegetación, suelo, madera y 

excretas.1,4 En el hospedero cambia a la forma de levadura, en el que puede ser pleomórfico, 

redondo u ovalado, midiendo entre 3 y 8 µm de diámetro o ser alargado con “forma de cigarro”, 

midiendo entre 3 y 10 µm de longitud y de 1 a 2 µm de diámetro.6 La infección ocurre por la 

inoculación de los conidios en la piel cuando hay una laceración asociada al medio ambiente 

o por parte de otro gato infectado, limitándose a la piel y tejido subcutáneo, sin embargo en 

ocasiones se puede diseminar a otros órganos por inhalación de los conidios conduciendo a 

una enfermedad sistémica.3,7  
 

En los gatos, clínicamente se divide en tres formas: cutánea, linfocutánea y diseminada,8 por 

lo tanto la signología varía dependiendo de la vía de transmisión, presentándose de forma 

asintomática o diseminada.2 Las lesiones en piel se caracterizan por ser nódulos 

granulomatosos y úlceras crónicas que no cicatrizan, localizadas o diseminadas, 

principalmente en la cabeza, nariz, orejas, extremidades distales o región de la base de la 

cola.5,9 El diagnóstico se basa en los signos clínicos y la diferenciación del agente a través de 

la citología o histopatología.1 A pesar de que el microrganismo se observa con la tinción de 

rutina Hematoxilina y Eosina (H&E), se pueden emplear tinciones especiales para detectar el 

hongo como Gomori metenamina de plata o Grocott y Ácido Peryódico de Schiff (PAS).1 A 

nivel histológico, se observan libres en el intersticio o dentro de los macrófagos, siendo 

levaduras redondas a ovaladas que en el citoplasma de los macrófagos crean espacios 

grandes y transparentes con levaduras en su interior debido a la pared celular poco visible del 

organismo, provocando una reacción inflamatoria piogranulomatosa.5 El objetivo del siguiente 

estudio es describir un reporte de caso de esporotricosis cutánea en un gato en el estado de 

Colima. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Se recibió a consulta Mazapan, un felino doméstico, macho castrado, raza europeo de pelo 

corto, que tenía 7 años. Los propietarios refieren que desde hace 4 meses el felino comenzó 

a manifestar lesiones cutáneas en la región facial, las cuales posteriormente se extendieron a 

tórax, hombros, región lumbar y abdomen. Dichas lesiones, habían iniciado como collaretes 

epidérmicos que eventualmente se ulceraban, no cicatrizaban y le ocasionaban prurito intenso 

con marcada decadencia en la calidad del pelo. Asimismo, refieren que el gato era la única 

mascota de la casa y no tenía contacto con el exterior, sin embargo entraban gatos callejeros 

a su vivienda.  
 

Inicialmente fue llevado a consulta con otro médico veterinario, el cual le prescribió 

pradofloxacina (5mg/kg PO SID por 7 días) y lavados con clorhexidina (0.05% dos veces por 

día) con el diagnóstico de pioderma profundo, pero no hubo ninguna mejoría y las lesiones 

fueron empeorando. Posteriormente, acudieron a otra clínica por segunda opinión debido a 

que el gato no presentaba mejoría y había comenzado a manifestar hiporexia, pérdida de peso 

progresiva y ocasionalmente tos. Se le realizó prueba VIF/LeVF con resultado negativo y 

decidieron tomarle una biopsia quirúrgica de las lesiones para enviarla al laboratorio 

anatomopatológico.  
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Ese mismo día se envió el paciente a casa, con prescripción de ácidos grasos omega 3, 

vitamina E, silimarina 50 mg totales PO SID, así como indicaciones de manejar su nutrición 

con enlatado a razón de 65 ml vía oral en 24 hrs. Una vez entregado el resultado de 

histopatología, se trató con itraconazol (3 mg/kg PO SID por 7 días). Por cuestiones 

financieras, los dueños no estuvieron acudiendo a las citas periódicas para observar su mejoría 

y mencionaron que tenían dificultad para suministrar el alimento y medicamento, así como 

progresión en la pérdida de peso. Un mes después el animal falleció, sin embargo, el cadáver 

no fue remitido al laboratorio para necropsia. 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

En la región facial se identificaron lesiones circulares, ligeramente elevadas, alopécicas y 

ulceradas, con la superficie irregular que medían entre 0.5 y 2.1 cm de diámetro, en el centro 

ocasionalmente presentaban una costra, tenían bordes bien delimitados y se distribuían 

multifocal-coalescente (figura 1-A), estas mismas lesiones se observaban en la región lumbar, 

hombros y abdomen (figura 1-B). Para el estudio histopatológico, se enviaron tres piezas 

quirúrgicas de piel con pelo de diferentes sitios, que se fijaron en formol buferado al 10%, con 

un pH de 7.2. Las piezas quirúrgicas medían entre 1.0 y 1.2 cm de eje mayor y exhibían costras 

superficiales; al corte, la dermis estaba engrosada, blanca y homogénea. Posteriormente 

fueron procesadas con la tinción de rutina (H&E), y tinciones especiales de PAS, Grocott y 

Gram. 

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 

La dermis se aprecia infiltrada, expandida y reemplazada por numerosas áreas circulares 

coalescentes, compuestas por macrófagos y neutrófilos, así como escasos linfocitos y células 

plasmáticas. En el interior de los macrófagos y en el intersticio dérmico, se aprecian numerosas 

levaduras, redondas u ovaladas, ligeramente eosinofílicas, ocasionalmente rodeadas por un 

halo claro, que miden entre 4.2 y 6.84 µm de diámetro (figura 1-C). En la tinción de PAS las 

estructuras micóticas se tiñeron de rosa intenso, en la tinción de Gram dichas estructuras se 

tiñeron de color violeta y en la tinción de Grocott se tiñeron de negro (figura 2 A-D). 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Se realizaron pruebas complementarias de histoquímica, que correspondieron a la tinción de 

Ácido Peryódico de Schiff (PAS), tinción de Grocott y tinción de Gram. Con posterioridad, se 

pretende hacer pruebas moleculares para complementar el diagnóstico y diferenciar la 

especie. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

El diagnóstico de esporotricosis se puede confirmar observando las estructuras micóticas en 

el estudio citológico e histológico, identificándose dentro de los macrófagos o libres en el 

intersticio, siendo organismos redondos a ovalados que miden entre 3 y 8 µm de diámetro o 

alargados con “forma de cigarro”, que miden entre 3 y 10 µm de longitud y entre 1 y 2 µm de 
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diámetro, cuando se encuentran en el citoplasma de los macrófagos crean espacios claros 

alrededor de los núcleos centrales, frecuentemente la pared celular es poco visible y los 

espacios citoplasmáticos se ven confluentes creando espacios transparentes dentro de los 

macrófagos llenos de organismos. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

Dentro de los agentes micóticos que afectan a los gatos, Sporothrix spp. debe diferenciarse de 

Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatitidis y Coccidioides 

immitis. En el gato, la diferenciación de este agente micótico es muy característica por su forma 

y tamaño, así pues, el diagnóstico se puede hacer con citología e histología, sin embargo en 

ocasiones las levaduras alargadas en “forma de cigarro” no se evidencian y su morfología 

puede confundirse con C. neoformans. 

 

DISCUSIÓN  

De acuerdo con las lesiones macroscópicas y las características histológicas del agente, 

aunado a la histoquímica, la enfermedad fue ocasionada por el hongo Sporothrix spp. En la 

literatura algunos autores reportan que la severidad de la enfermedad puede estar relacionada 

por la inmunosupresión causada por la coinfección con el Virus de la Inmunodeficiencia Felina 

(VIF) y/o el virus de la Leucemia Felina (LeVF), pero reportes de coinfección de esporotricosis 

con VIF y LeVF son raros y en este caso el animal resultó positivo a ambos agentes.10 En 

ocasiones Sporothrix se puede confundir con Cryptococcus al observar los organismos dentro 

de espacios claros, imitando la formación de la cápsula, por lo que hay que tener en cuenta el 

tamaño y morfología de la levadura siendo en este caso pleomórfica con la típica forma 

alargada con “forma de cigarro”.6 A pesar de que el cadáver no fue remitido para necropsia y 

la falta de pruebas complementarias de laboratorio, no se descarta que el felino haya cursado 

con la enfermedad sistémica. 

 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 

CASO 

La esporotricosis es una enfermedad endémica en numerosos países que no es de reporte 

obligatorio, en consecuencia, no se mantiene un control de dicha enfermedad. Es importante 

que tanto los médicos veterinarios como los propietarios/cuidadores estén conscientes del 

potencial zoonótico del hongo, esto con la finalidad de establecer medidas de bioseguridad en 

cuanto al manejo de un gato sugerente de padecer la enfermedad, así como de las medidas 

sanitarias adecuadas para medicarlo y ser capaces de prevenir la diseminación y transmisión 

de la enfermedad entre estos individuos. Por lo tanto, es fundamental que el médico veterinario 

conozca e identifique este agente etiológico y las lesiones que ocasiona en el animal para que 

lo considere entre sus diagnósticos diferenciales. 
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Figura 1: A. Plano facial del felino, en el que se observan múltiples lesiones ulcerativas, que no 

cicatrizaban. B. Vista lateral izquierda del abdomen, en el que se señalan las lesiones con las mismas 

características previamente descritas (flechas). C. Corte histológico de piel, teñido con hematoxilina y 

eosina, vista a 40x, en el que se identifica en el citoplasma de los macrófagos y en el intersticio dérmico, 

numerosas estructuras levaduriformes, redondas u ovaladas, ligeramente eosinofílicas, 

ocasionalmente rodeadas por un halo claro, que miden entre 4.2 y 6.84 µm de diámetro. 

FIGURAS 
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Figura 2: A. Corte histológico de piel, teñido con PAS, vista a 40x, en el que se exhiben las levaduras 

intrahistiocíticas y libres en el intersticio dérmico, de color rosa intenso. B. Corte histológico de piel, 

teñido con Gram, vista a 40x, en el que se exhiben las levaduras intrahistiocíticas y libres en el intersticio 

dérmico, de color violeta. C. Corte histológico de piel, teñido con Grocott, vista a 40x, en el que se 

exhiben las levaduras intrahistiocíticas y libres en el intersticio dérmico, de color negro. D. Acercamiento 

de la figura C, en el que se evidencia en el centro de la microfotografía una levadura alargada con 

“forma de cigarro”. 
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RESUMEN 

Se reportó un caso de un mielolipoma esplénico en un perro Schnauzer macho de 6 años, 

mediante la utilización de radiología, ultrasonografía y anatomopatología (macroscópica y 

microscópica). El mielolipoma esplénico es una neoplasia benigna compuesta de células 

hematopoyéticas normales, que se encuentran como masas únicas, bien delimitadas, es rara 

y se presenta en perros de 11 años en adelante sin predisposición por raza ni signología 

asociada. Clínicamente el paciente del presente caso curso con anorexia, inapetencia y 

diarrea. Tras la inspección radiológica y ultrasonografía se observó el bazo aumentado de 

tamaño con lesiones respectivamente y se procedió a la esplenectomía.   

Palabras clave: Mielolipoma esplénico, perro, ultrasonido, radiología, Schnauzer.  

 

ABSTRACT 

A case of a splenic myelolipoma in a 6-year-old male Schnauzer dog was reported using 

radiology, ultrasonography, and pathology (macroscopic and microscopic). Splenic 

myelolipoma is a benign neoplasm composed of normal hematopoietic cells, which are found 

as single, well-defined masses. It is rare and occurs in dogs 11 years of age and older without 

breed predisposition or associated signs. Clinically, the patient in this case presented with 

anorexia, loss of appetite, and diarrhea. After radiological and ultrasonographic inspection, the 

spleen was enlarged with lesions, respectively, and splenectomy was performed. 

Key words: Splenic myelolipoma, dog, ultrasound, radiology, Schnauzer. 

 

INTRODUCCIÓN  

Las neoplasias esplénicas en perros son frecuentes, principalmente en perros adultos, de as 

cuales destacan linfoma, hemangiosarcoma, leiomiosarcoma y mielolipoma,9.  
 

Los mielolipomas son tumores raros, benignos, se han encontrado en hígado, glándulas 

suprarrenales omento, canal medular y ojo8,10. Están compuestos por una mezcla de tejido 

adiposo maduro y células hematopoyéticas normales1,4. En el bazo los mielolipomas se 

encuentran como masas únicas, esféricas o bien múltiples que infiltran el parénquima que 

pueden variar en tamaño desde milímetros hasta grandes masas de 8 a 15 cm de diámetro, 

son de crecimiento expansivo11, blancos, amarillos de consistencia suave a friable y en algunos 

casos pueden mostrar zonas rojas compatibles con hemorragias8. No existe una 

predisposición por sexo ni raza, sin embargo, actualmente se han reportado en perros mayores 

con edades entre 11 a que 16 años.  

mailto:cdvbajio@gmail.com
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Clínicamente los perros no presentan signos específicos, al igual que en humanos, pueden ser 

incidentales detectados mediante radiología y ultrasonografía6, laparotomía exploratoria o 

examen Post mortem, cuando su crecimiento es grande, ocasionalmente pueden ser 

descubiertos por palpación abdominal y se ha reportado ruptura y hemoabdomen8,9. 

Se cree que estos tumores derivan de émbolos de la medula ósea que se alojaron en sitios 

como bazo, hígado o glándulas suprarrenales que, alternativamente, las células 

mesenquimatosas primitivas embrionarias podrían ser la fuente de este tumor. También, se ha 

sugerido que son el resultado de la transformación metaplásica de las células estromales en 

respuestas a estímulos7,10. 

 

HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS  

Se trato de un perro Schnauzer de 6 años, adoptado desde hace 8 años, el cual presentaba 

dificultad para camina, recientemente el cuadro se agravó, posteriormente se inicio 

tratamiento. Se reportó mejoría, sin embargo, se presentaron signos de inanición, postración 

y diarrea. Se decidió realizar ultrasonido abdominal, del cual se observaron alteraciones en el 

bazo.  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS   

Se realizó un estudio radiológico en donde el bazo se observó aumentado de tamaño con 

múltiples zonas radiolucidas (figura A), en conjunto con un estudio ultrasonográfico en el cual 

se reportaron lesiones de ecogenicidad mixta y bordes irregulares, definidos (figura B y C). 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

Se recibió en Centro de Diagnóstico Veterinario Bajío una pieza quirúrgica que correspondía 

a bazo, midió 28 x 16 x 9 cm. La superficie diafragmática exhibió bordes zonas blancas, áreas 

rojas dando un aspecto jaspeado y con bordes redondeados a tumefactos (figura D). Al corte, 

mencionadas áreas blancas infiltraron el parénquima, eran friables al tacto y de aspecto 

oleoso.   

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS  

Se revisan secciones histológicas de bazo, donde se aprecian extensas áreas hipercelulares 

compuestas por adipocitos maduros (figura E) que se entremezclan eritrocitos, neutrófilos, 

linfocitos inmaduros, células multinucleadas pleomórficas y en algunas ocasiones se observan 

macrófagos con material café ocre en su interior (figura F) Adyacente a estas áreas, las células 

que componen el parénquima esplénico exhiben pérdida de su apetencia tintorial, con sus 

núcleos picnóticos sin perder la arquitectura normal (necrosis coagulativa).   

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

A partir de la revisión histopatológica por hematoxilina y eosina, la morfología celular fue 

característica de células neoplásicas diferenciadas, por lo tanto, el diagnóstico morfológico fue 

contundente, sin el requerimiento de un panel histoquímico e inmunohistoquímico.   
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DISCUSIÓN 

Los mielolipomas esplénicos son tumores benignos que están compuestos por una mezcla de 

tejido adiposo maduro y células hematopoyéticas normales Lamont, et al., (2002) and Shen et 

al., 2014). En perros es una neoplasia que se ha reportado poco frecuente en comparación de  

linfomas y sarcomas, donde en los perros adultos a partir de 11 años son más predisponentes 

según Valli, et al., (2017) and Katie et al., (2017) sin embargo, el presente caso se trató de un 

perro de 6 años, por tanto, es sugerente que se considere hasta 6 años la predisposición.  
 

Clínicamente los perros con mielolipomas esplénicos llegan a ser asintomáticos, sin embargo, 

Raida, et al., (2006) refiere que pueden cursar con vómitos, aumento de tamaño del abdomen 

y nauseas que éste último progresa a inapetencia, que coincide con el presente caso y podría 

ser un signo posiblemente asociado, así como anorexia que también es referido por Raida et 

al., (2006). A los hallazgos clínicos patológicos del presente no son relevantes en la 

presentación del mielolipoma ya que según como lo mencionan Valli, et al., (2016), Valli, et al., 

(2017) no generan alteraciones y solo se observan como hallazgos incidentales in situ. 
 

Las técnicas de ultrasonido y radiología en el presente caso llegan a ser contundentes para 

sospechar de alguna neoplasia en bazo, lo cual coincide con lo reportado por Schwarz et al., 

(2001), Raida et al., (2006) and Cassaro et al., (2021), así como la similitud de sus resultados 

con los del presente caso.  

Macroscópicamente el bazo del presente caso solo presentó aumento de tamaño con 

extensivas zonas blancas, de aspecto jaspeado, el cual que no coincide con lo que reportan 

Valli, et al., (2017) and Zimmer, et al., (1983):  se observan masas únicas, blancas y múltiples 

que infiltran el parénquima. Siendo así podría sugerirse macroscópicamente como diagnostico 

diferencial en las afectaciones de bazo.  

Los hallazgos microscópicos del presente caso son contundentes con un mielolipoma 

esplénico y coinciden con lo reportado actualmente por Cassaro et al., (2021), siendo el 

presente caso el cuarto caso reportado y el tercero en un perro Schnauzer.  

 

CONCLUSIÓN 

Mediante la evaluación radiológica, ultrasónica, macroscópica y microscópica por hematoxilina 

y eosina fue determinante el diagnostico de un mielolipoma esplénico, siendo el cuarto caso 

reportado en un perro Schnauzer de 6 años.   
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Figura A. Imagen de radiografía de cubito dorsal, donde se observa del lado 

izquierdo el bazo aumentado de tamaño con múltiples zonas radio lúcidas 

(circulo). Figura B. Imagen de ultrasonido donde se observa el bazo con 

lesiones de ecogenicidad mixta (círculo) y de bordes irregulares definidos 

(puntas de flecha). Figura C. Imagen ultrasonido de bazo, con lesiones 

ecogénicas en la parte media (circulo). 
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Figura D. Pieza quirúrgica de bazo cuyos bordes se observan redondeados, deformando un polo y sobre 

la superficie externa exhibe múltiples zonas blancas coalescentes no delimitadas. Figura E. Sección 

histológica de bazo 100 x, H&E, donde se observa extensas áreas {hipercelulares compuestas por 

adipocitos maduros (asteriscos) que sustituyen el parénquima. Figura F. Sección histológica de bazo 400 

x, H&E, donde se observan eritrocitos, neutrófilos, linfocitos inmaduros, células multinucleadas 

pleomórficas (flecha) y en algunas ocasiones se observan macrófagos con material café ocre en su interior 

(punta de flecha). 
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RESUMEN  

Se describe un caso de Nocardiosis en un Canario Doméstico. Se recibió para necropsia un 

Canario Doméstico (Serinus canaria domestica), macho, adulto. Durante la necropsia se 

identificaron numerosos granulomas en pericardio, sacos aéreos y pulmones. En dichos 

granulomas se identificaron numerosas bacterias filamentosas y delgadas, positivas a las 

tinciones de Gram y Fite-Faraco. En la PCR se amplificó el fragmento de 1300 pb 

correspondiente al gen 16S de Nocardia sp. 

Palabras clave: nocardiosis, Nocardia asteroides, canario doméstico, Serinus canaria 

domestica. 

ABSTRACT  

A case of Nocardiosis in a Domestic Canary is described. An adult male Domestic Canary 

(Serinus canaria domestica) was received for necropsy. During necropsy numerous 

granulomas were identified in the pericardium, air sacs and lungs. Numerous thin, filamentous 

bacteria, positive for Gram and Fite-Faraco stains, were identified in these granulomas. In the 

PCR, the 1300 bp fragment was amplified, this corresponds to the 16S gene of Nocardia sp. 

Keywords: nocardiosis, Nocardia asteroides, domestic canary, Serinus canaria domestica. 

 

INTRODUCCIÓN 

El género Nocardia corresponde a bacterias aeróbicas, saprófitas, que se encuentran en la 

mayoría de los ambientes y pueden crecer en un rango de temperatura amplio.1,2 Existe una 

gran variedad de especies y algunas como Nocardia asteroides, Nocardia brasiliensis, 

Nocardia farcinica, Nocardia otitiscaviarum (sin. Nocardia caviae), Nocardia transvalensis y 

Nocardia nova, han sido reportadas como causantes de enfermedad en humanos y animales.3-

5 En aves, la Nocardiosis es una enfermedad que se presenta con poca frecuencia, y existen 

muy pocos reportes al respecto.6-18 El objetivo del presente trabajo es informar sobre un caso 

de Nocardiosis por Nocardia asteroides en un Canario Doméstico (Serinus canaria domestica). 

Para conocimiento de los autores, la Nocardiosis no ha sido descrita en esta especie de ave. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Se presentó un canaricultor a la clínica debido a que recientemente en su aviario murieron 

varios individuos. Según reportó, esto se presentó después de que introdujera aves de otro 

aviario fuera del estado de Colima, sitio que no fue referido. De forma general, los canarios 

afectados mostraron áreas aptéricas en cabeza, nuca y alas, así como prurito en las mismas 

áreas, sin observación de parásitos externos. También en algunos ejemplares se reportó 

epifora, depresión y anorexia. La sospecha clínica inicial fue un cuadro de Tricomoniasis, por 

lo que se aplicó metronidazol sin referencia de la dosis aplicada. El propietario del aviario 

solicitó una visita del clínico a su aviario, donde encontró algunos ejemplares muertos. El 

canaricultor sólo aceptó que uno de ellos fuera remitido al laboratorio para necropsia. 

 

HALLAZGOS MACROSCÓPICOS 

Se recibió para necropsia un Canario Doméstico (Serinus canaria domestica), macho, adulto, 

de 14.5 g de peso, que mostraba buena condición corporal y buen estado de conservación. 

Durante el examen externo no se identificaron alteraciones relevantes (figura 1A). Tras la 

apertura de la cavidad celómica, el pericardio (figura 1B, todos los sacos aéreos (figura 1C) y 

los pulmones (figura 1D) exhibieron múltiples nódulos que medían entre 1 y 3 mm de diámetro 

y se distribuían de multifocal-coalescente. Dichos nódulos eran blancos, elevados y firmes; al 

corte eran blancos y homogéneos. El resto de los órganos y tejidos examinados no mostraron 

alteraciones macroscópicas relevantes. 

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS 

Se examinaron cortes histológicos de todos los tejidos, sin embargo, sólo se vieron afectados 

los pulmones, el corazón y los sacos aéreos. Los nódulos descritos macroscópicamente en 

dichos órganos correspondieron a granulomas, caracterizados por la presencia de un área 

necrótica central rodeada por macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y ocasionales células 

gigantes multinucleadas. Dichos granulomas se apreciaron encapsulados por una delgada 

capa de fibroblastos. En la periferia de los centros necróticos de los granulomas se identificaron 

numerosas bacterias filamentosas y delgadas (figura 2, A-D). Dichas bacterias fueron positivas 

a las tinciones de Gram (figura 3, A y B) y Fite-Faraco (figura 3, C y D). 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Se realizó histoquímica con Gram, Ziehl-Neelsen y Fite-Faraco y Grocott, con el objetivo de 

resaltar la morfología bacteriana y descartar la presencia de estructuras micóticas. En las 

tinciones de Gram y Fite-Faraco se notó positividad. Sin embargo, las bacterias no tiñeron para 

Ziehl-Neelsen. La tinción de Grocott fue negativa. 
 

A partir de los bloques de parafina que contenían fragmentos de pulmón, corazón y saco aéreo, 

se extrajo ADN empleando el estuche comercial DNeasy blood & tissue (QIAGEN). Con este 

ADN se realizó la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar 

Nocardia sp. Empleando la secuencia del genoma completo de Nocardia sp, se diseñaron 

oligonucleótidos que amplifican un fragmento de 1300 pb del gen 16S ribosomal. La reacción 
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de PCR se realizó en un volumen final de 25 µl que contenían 12.5 µl de TopTaq Master Mix 

(1.25 unidades de TopTaq DNA polimerasa, buffer de PCR 1X con 1.5 mM de MgCl2 y 200 

µM de cada dNTP), 1 µl de cada oligonucleótido a una concentración de 25 pm, DNA (100 ng) 

y agua grado biología molecular cbp 25 µl. Los fragmentos de PCR fueron sometidos a 

electroforesis en un gel de agarosa al 1 % teñido con Syber Safe y posteriormente fueron 

visualizados con luz ultravioleta. Las muestras fueron positivas puesto que amplificaron el 

fragmento de 1300 pb correspondiente al gen 16S de Nocardia sp. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Las lesiones macroscópicas y su distribución son sugerentes de un cuadro infeccioso. Uno de 

los criterios diagnósticos más relevantes, es la evidencia de inflamación granulomatosa y la 

presencia de bacterias filamentosas intralesionales. Otro criterio que ayuda en la identificación 

es la positividad a la tinción de Gram y a la tinción de Fite-Faraco. Estos elementos en conjunto 

sugieren ampliamente que se trata de una infección por bacterias del género Nocardia. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Con base en las características de las lesiones, es importante considerar como diagnósticos 

diferenciales infecciones bacterianas y micóticas. En cuanto a las enfermedades bacterianas 

algunos de los principales diferenciales incluyen a Mycobacterium avium, Mycobacterium 

genavense, seguido de Nocardia asteroides. Dentro de las enfermedades micóticas en aves, 

una de las más relevantes es aquella causada por Aspergillus spp. Aunque otros diferenciales 

a considerar son Penicillium spp, Mucor spp, Rhizopus spp y Absidia spp. Asimismo, es posible 

la presencia de Cryptococcus spp. 

 

DISCUSIÓN 

La nocardiosis, es una enfermedad que se reporta con poca frecuencia en aves. En los 

reportes existentes en la actualidad, no hay mención de la presencia de esta enfermedad en 

Canarios Domésticos e incluso, no existen reportes oficiales de la enfermedad en aves 

Mexicanas. Las lesiones descritas en algunos de los reportes en aves son similares a las 

observadas en este caso y no se identificaron lesiones distintas. En la mayoría de los casos 

reportados el diagnóstico se hace generalmente por histopatología, y una característica 

importante es la positividad a Gram de estas bacterias filamentosas, sin embargo, es 

importante complementar con tinciones especiales como Fite-Faraco, dado que a diferencia 

de Actynomyces sp, las especies de Nocardia sp tienden a ser parcialmente alcohol ácido 

resistentes. Es posible que la infección de estas aves haya estado relacionado con el pobre 

manejo de cuarentena de los nuevos ejemplares introducidos al aviario, pero se desconoce su 

origen dado que el propietario no quiso dar dicha información. 
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CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 

CASO 

Como se mencionó previamente, los reportes de Nocardiosis en aves son escasos y para el 

conocimiento de los autores, actualmente no existen reportes de Nocardiosis en el Canario 

Doméstico (Serinus canaria domestica). Por tal motivo, este caso contribuye de forma 

significativa a la generación de información sobre la enfermedad en la especie, lo cual ayuda 

a la parte clínica a ser considerado como un diagnóstico diferencial en casos de sospecha de 

enfermedad respiratoria. 
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Figura 1: A. Canario adulto remitido para necropsia. B.  Presencia de múltiples nódulos coalescentes, 

blancos y elevados en el epicardio. C. Presencia de múltiples nódulos con características similares en 

sacos aéreos abdominales. D. En el pulmón se identificaron también múltiples nódulos blancos, bien 

delimitados que se distribuían por toda la superficie y se internaban hacia el parénquima al corte. 

FIGURAS 
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Figura 2: A. Corte histológico de pulmón (HE) en el que se identifican áreas hipercelulares circulares 

coalescentes compatibles con granulomas. B. Acercamiento de los granulomas pulmonares, los cuales 

se componen de macrófagos, linfocitos y células plasmáticas que rodean un centro necrótico. En estos 

sitios se identifican bacterias filamentosas inmersas. C. Inflamación granulomatosa que expande el 

epicardio, sin infiltración al tejido muscular subyacente. D. En un acercamiento es notoria la presencia 

de bacterias filamentosas entremezcladas con el componente inflamatorio. 
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Figura 3: A y B. Tinción de Gram de los granulomas en los que se manifiesta la presencia de bacterias 

filamentosas Gram positivas. C y D. Tinción de Fite-Faraco de los granulomas en los que se evidencia 

la presencia de bacterias filamentosas alcohol ácido resistentes. 
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PAPILOMA ESOFÁGICO EN UN LORO CORONA LILA (Amazona finschi) 
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RESUMEN 

Un loro corona lila (Amazona finschi), de edad desconocida, fue remitido al Hospital de Aves 

de ornato, compañía y silvestres de la FMVZ-UNAM, los propietarios reportan plumaje 

esponjado, letargia, y regurgitaciones por más de medio año. Al examen físico presentó un 

peso y una condición corporal baja, moco hialino en coana y pododermatitis. Fue 

hospitalizado y exhibió regurgitaciones frecuentes y polifagia. Las pruebas diagnósticas 

realizadas incluyeron bacteriológico con antibiograma de coana, aislamiento micótico del 

esófago, radiografías con medio de contraste, esofagoscopia y toma de biopsia para 

histopatología. Se aisló Staphylococcus pseudintermedius de coana, el aislamiento micótico 

fue negativo, se detectó por radiografía una anormalidad estructural en la porción torácica 

del esófago, la cual, fue confirmada en la endoscópico, encontrando un tejido de 

neoformación de aspecto papilar y coloración parda, la cual obstruye la luz del órgano. En 

la histopatología se diagnosticó un papiloma esofágico. El ave no mostró mejoría al 

tratamiento, siguiendo con la regurgitando y con una condición corporal baja. Debido a la 

localización de la neoplasia no fue posible el tratamiento quirúrgico. Este es el primer reporte 

de un caso de papiloma esofágico en un loro corona lila (Amazon finschi) diagnosticado 

ante mortem y debe ser considerado como un diagnóstico diferencial en casos de psitácidos 

neotropicales con regurgitación crónica, pérdida peso y polifagia. 

Palabras clave: Papiloma, Psitácidos, Loros, Amazona finschi, Herpesvirus.  

ABSTRACT 

A lilac-crowned parrot (Amazona finschi), of unknown age, was referred for consultation into 

the Bird Hospital of the FMVZ-UNAM, the owners report fluffy plumage, lethargy, and 

regurgitation for more than half a year. On physical examination, the bird presented a low body 

weight and low corporal condition, hyaline mucus in choana and pododermatitis. During it’s stay 

in the hospitalization area, it exhibited frequent regurgitation and polyphagia. The diagnostic 

tests performed included bacteriological with choana antibiogram, radiographs with a contrast 

agent, mycological examination of the content of the ingluvies, esophagoscopy and taking a 

biopsy for histopathological study. The findings obtained were the presence of Staphylococcus 

pseudintermedius in the bacteriological, negative in the presence of fungal structures, a 

structural abnormality in the thoracic portion of the esophagus observed in the radiography with 

a contrast agent, which was confirmed in the endoscopy, showing a neoformation tissue with a 

papillary appearance and brown color which obstructs the lumen of the organ. The histological 
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section revealed an esophageal papilloma. The bird didn’t show improvement to treatment, 

continuing to regurgitate and with a low body condition. Due to the location of the neoplasm, 

surgical treatment was not possible. This is the first report of a case of esophageal 

papillomatosis in a lilac-crowned parrot (Amazon finschi) diagnosed ante-mortem and should 

be considered as a differential diagnosis in cases of neotropical parrots with chronic 

regurgitation, weight loss and polyphagia. 

Key words: Papilloma, Psittacine, Parrots, Amazona finschi, Herpesvirus. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los papilomas son neoplasias benignas de superficies epiteliales cutáneas y mucosas.1 Las 

presentaciones cutáneas se han reportado en pinzones salvajes (Frigillidae) y loros grises 

africanos (Psittacus erithacus), siendo el agente etiológico responsable un Papilomavirus.1, 

2, 3 Los papilomas asociados a mucosas se han descrito en diversas especies de loros 

neotropicales en cautiverio, con mayor incidencia en especies como guacamayas (Ara spp), 

loros amazónicos (Amazona spp) y Conuros (Aratinga spp). 4, 5, 6, 7, 8 Estos se caracterizan 

por afectar principalmente epitelios de la cavidad oral y cloacal, pero también se han 

observado en el esófago, ingluvis, proventrículo, ventrículo, conjuntiva, conducto 

nasolagrimal y en la bolsa de Fabricio. 4, 6 Las observaciones clínicas sugieren que los 

papilomas asociados a mucosas en psitácidos de América se desarrollan en aquellos loros 

que sobrevivieron a una infección por el Herpesvirus de los psitácidos tipo 1 (PsHV) que 

causan la enfermedad de Pacheco. 5, 9 Los psitácidos con papilomas asociados a mucosas 

suele presentar anticuerpos anti-PSHV-1. 6 
 

El objetivo de este trabajo es describir las características clínicas, y el procedimiento 

diagnóstico de un caso de papiloma esofágico en un loro corona lila (Amazona finschi), ya 

que, los reportes de esta enfermedad son escasos y debe ser considerado como un 

diagnóstico diferencial primario en psitaciformes neotropicales con historial clínico de 

regurgitación crónica, pérdida de peso y polifagia. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Se recibió a consulta en el Hospital de aves de ornato, compañía y silvestres del 

Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves de la FMVZ-UNAM, un loro corona lila 

(Amazona finschi), sin anillo de identificación, ni documento que indique su procedencia. Se 

desconoce la edad, sexo y es la única ave del propietario. Se alojaba en una jaula tipo 

“periquera”, con una percha de madera lisa, bebederos y comederos de plástico de media 

luna. La dieta es incorrecta y deficiente en algunos nutrientes y con excesos de otros. El 

motivo de la consulta es que el ave presentó debilidad, y se cayó de la percha en una 

ocasión. En la inspección física el ave presentó depresión ligera, plumaje esponjado, hirsuto 

y maltratado, con cambio de coloración en algunas plumas timoneras de verde a 

amarillo, obstrucción de narinas con moco seco, un peso de 222 g (normal 300 g), 

deshidratación y pododermatitis. En la coana palatina se observó moco hialino en cantidad 
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abundante. A la palpación la condición corporal fue 1/5, por lo que se tomó la decisión de 

hospitalizar al paciente. El tratamiento inicial consistió en terapia de líquidos, protectores 

hepáticos, protectores renales, manejo del dolor, antibioterapia, nebulizaciones para el 

trastorno respiratorio agudo, ungüento de vitamina E para tratar la pododermatitis y un 

multivitamínico intramuscular, además de que se proporcionó la dieta correcta para la 

especie. Al tercer día de hospitalización el paciente presentó regurgitaciones de 1-3 veces 

por día, al interrogar a los propietarios mencionan que la regurgitación era frecuente desde 

hace medio año. Debido a la regurgitación crónica se realizó un estudio radiográfico con 

medio de contraste, que incluyó 6 tomas, con intervalos de una hora entre cada dos tomas, 

se observó una zona radio opaca de 13.65 mm de diámetro localizada en la región torácica 

del esófago y se sugirió realizar una esofagoscopia. Se realizó la esofagoscopia utilizando 

un cistoscopio rígido de 2.7 mm con canal de trabajo para tomar una biopsia. En el 

procedimiento se observó que en la porción torácico del esófago presentaba una estenosis 

del 90% de la luz, por la presencia de un tejido de neoformación de crecimiento exofítico, 

con aspecto semejante a un papiloma, dicha neoplasia era de consistencia firme y de 

coloración parda. Se tomaron muestras de dicho tejido, que se fijaron en formol al 10% y se 

remitieron para realizar histopatología. En la histopatología, se observan áreas 

hipercelulares compuestas de células neoplásicas epiteliales que se disponen formando 

papilas, dichas células presentan núcleo redondo a oval, eucromático y con mínima 

anisocariosis, el citoplasma es moderado, ligeramente eosinofílico y de bordes mal 

definidos, las papilas se encuentran sostenidas por un estroma fibrovascular, también se 

apreciaron agregados discretos de células inflamatorias compuestas por linfocitos y células 

plasmáticas. Las características microscópicas son consistentes con un papiloma esofágico. 

Debido al mal pronóstico y a la condición del paciente, el ave fue sometida a   eutanasia con 

inducción de isofluorano al 5% y pentobarbital sódico a dosis de 1ml/Kg intravenoso. 

 

HALLAZGOS MACRO Y MICROSCÓPICOS 

En la necropsia se encontró mala condición corporal (1/5), plumaje opaco e hirsuto, e 

hipertrofia bilateral moderada de glándulas paratiroides.  La porción cervical y del ingluvis 

del esófago se apreció severamente distendida por la presencia de abundante cantidad de 

alimento y agua, así mismo, la porción torácica se encontró moderadamente engrosada y 

su mucosa presentó un tejido de nueva formación de color café claro, friable al tacto, que 

forma papilas que se proyectan a la luz del órgano ocasionando obstrucción. El proventrículo 

se apreció con distención moderada y hemorragias en su mucosa, y el ventrículo (molleja) 

severamente disminuido de tamaño.  
 

En la histopatología, el tejido de nueva formación observado en el esófago torácico presentó 

múltiples papilas cubiertas por capas de células neoplásicas epiteliales que en algunas 

zonas se diferencian formando queratina, dichas células exhibieron núcleo redondo a oval, 

eucromático y con mínima anisocariosis. El citoplasma es moderado, ligeramente 

eosinofílico y de bordes mal definidos. Las papilas se encontraron sostenidas por un 

estroma fibrovascular y en la lámina propia se observaron grandes agregados de células 
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inflamatorias compuestas principalmente por linfocitos y células plasmáticas. Las lesiones 

macro y micro fueron consistentes con un papiloma en la mucosa del esófago torácico. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Los papilomas en las mucosas de los psitácidos se caracterizan por presentar áreas 

hipercelulares de células neoplásicas epiteliales que se disponen formando papilas de 

diferentes tamaños que se proyectan a la luz del órgano y que se encuentran sostenidas 

por un estroma fibrovascular. 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

Otros procesos neoplásicos que se pueden presentan en el esófago son: Carcinomas de 

células escamosas, Adenocarcinomas de las glándulas submucosas y tumores de músculo 

liso como los leiomiomas y los leiomiosarcomas, sin embargo, todas estas neoplasias 

muestren características que se distinguen claramente de los papilomas. Así mismo, otras 

causas de regurgitación crónica en psitácidos incluyen a la Candidiasis, Macrorhabdiosis, 

infestaciones por Capilaria sp y cuerpos extraños, pero nada de esto fue detectado en la 

histopatología del esófago.  

 

DISCUSIÓN 

La historia clínica de regurgitación crónica y mala condición corporal, los hallazgos en el 

estudio radiográfico, la esofagoscopia y la histopatología son consistentes con un papiloma 

esofágico obstructivo. Los papilomas en las mucosas de los psitácidos del neotrópico 

principalmente se presentan en cavidad oral y en la cloaca, pero también puede 

desarrollarse en esófago, ingluvis, proventrículo, ventrículo, conjuntiva, conducto 

nasolagrimal y en la bolsa de Fabricio.4,6 Se ha observado que los psitácidos con papilomas 

en mucosas pueden desarrollar de manera simultánea adenomas y adenocarcinomas de 

conductos biliares y pancreáticos, sin embargo, esto no fue detectado clínicamente ni 

durante la necropsia de esta ave.4 En una papilomatosis esofágica los signos clínicos que 

se pueden observar son letargia, polifagia, pérdida de peso progresiva, malabsorción, 

regurgitación crónica, y ausencia de heces en excretas, muchos de estos signos se 

apreciaron en este caso.10, 11 Para el diagnóstico es necesario una historia clínica completa, 

enfocándose en los signos clínicos antes mencionados, así como, estudios radiográficos 

con medio de contraste,  endoscopia y una biopsia para realizar histopatología, como ocurrió 

en este caso.  
 

Existe evidencia que sugiere que los papilomas de mucosas en psitácidos del neotrópico; 

guacamayas (Ara spp), conuros (Aratinga spp) y loros amazónicos (Amazona spp), se 

encuentra asociados con el Herpesvirus de los psitácidos tipo 1 (PsHV-1) genotipo 1, 2 y 3, 

siendo el genotipo 3 el más frecuentemente detectado tanto en papilomas cloacales como 

del tracto digestivo superior, por lo que se sugiere que estas lesiones llegan a desarrollarse 

en aquellos psitácidos, que sobrevivieron a una infección clínica  por el virus de la 
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enfermedad de Pacheco o cursaron con una infección subclínica. La evidencia 

epizootiológica sugiere que los PsHV-1 presentes en los papilomas se encuentran de forma 

latente o se replican de manera muy lenta, lo que podría demostrar una nueva estrategia 

para latencia de los Iltovirus, ya que generalmente se encuentran en forma latente en las 

células nerviosas del ganglio trigémino. 12  El tratamiento de los papilomas dependerá tanto 

de la localización como de la severidad de la lesión. La remoción quirúrgica, radiocirugía, 

criocirugía, cirugía láser y cauterización química son algunos de los tratamientos de elección 

para aquellos papilomas que se desarrollan tanto en cavidad oral como en cloaca, dada su 

accesibilidad para el abordaje, cabe mencionar que estos tratamientos no suelen ser 

efectivos y la reincidencia es frecuente. 8 Actualmente no existe un tratamiento para los 

papilomas en esófago, diversos autores recomiendan como tratamiento paliativo para los 

papilomas del tracto digestivo superior: terapia de soporte, hidratación, alimentación de fácil 

digestión, terapia de dolor y monitoreo del paciente. La eutanasia en pacientes con 

papilomas internos se considera como una opción humanitaria ya que las aves afectadas 

tienen un pronóstico desfavorable y su expectativa de vida disminuye considerablemente. 
10, 11. 

CONCLUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA O SANITARIA DEL 

CASO 

Los papilomas de esófago en psitácidos son de pronóstico desfavorable, ya que ocasionan 

caquexia y regurgitación crónica, y no hay alguna técnica quirúrgica para retirar estas 

neoplasias. Por otra parte, se ha descrito que los pacientes con papilomas pueden 

desarrollar esta neoplasia en otros sitios anatómicos o bien presentar carcinomas de 

conductos biliares y pancreáticos. Así mismo, se ha documentado que los papilomas en 

psitácidos neotropicales están asociados al PsHV-1, las infecciones por este virus son 

latentes y las aves eliminan el virus al medio ambiente, siendo fuente de infección para otras 

aves. Si bien los papilomas son más comunes en la cloaca y en la cavidad oral, deben ser 

considerados como una causa de regurgitación crónica y mala condición corporal en 

psitácidos neotropicales. 
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RESUMEN 

El propósito fue determinar los niveles de infección y las lesiones oculares causadas por 

metacercarias de Austrodiplostomum compactum en el “bagre de canal” (Ictalurus punctatus) 

cultivado en Tecomán, Colima, México. Se remitieron 50 Ictalurus punctatus de una granja 

acuícola, al Laboratorio de Patología de la Universidad de Colima, para estudios post mortem. 

Los parásitos oculares fueron recolectados y fijados en formalina al 4% para su procesamiento 

con la técnica helmintológica de rutina y microscopía electrónica de barrido mientras que, los 

globos oculares fueron fijados en formalina amortiguada al 10% para su estudio histológico. 

Se obtuvo una prevalencia del 94% (47/50) de parasitosis, alojando un total de 195 

metacercarias. De los animales parasitados, el 74.45% (35/47) de ellos tenía parasitosis en 

ambos ojos y el 25.5% (12/47) en un solo ojo. La infección en el ojo derecho fue de 53.65% 

(44/82) con 120 metacercarias y la del ojo izquierdo 46.34% (38/82) con 75 metacercarias. Se 

estableció el 4.1 de intensidad promedio de la infección, 3.9 de abundancia promedio de la 

infección, 1-10 el intervalo de intensidad. Las características morfológicas de los parásitos 

fueron consistentes con A. compactum. Los hallazgos macroscópicos fueron edema corneal, 

opacidad del cristalino y presencia de parásitos. Microscópicamente había edema corneal, 

conjuntivitis y epiescleritis granulomatosa, catarata cortical, coroiditis linfoplasmocitica y 

granulomatosa con edema. La historia clínica, examen físico, exámenes parasitológicos, las 

lesiones macroscópicas y microscópicas, así como la identificación de las metacercarias, 

permitió la identificación de diplostomiasis ocular. 

Palabras clave: diplostomiasis, metacercarias, parasitosis ocular, bagres, Colima 

 

ABSTRACT 

The aim this work was to determine the levels of infection and ocular lesions caused by 

metacercariae of Austrodiplostomum compactum in the “channel catfish” (Ictalurus punctatus) 

grown in Tecoman, Colima, Mexico. 50 Ictalurus punctatus were remitted from an aquaculture 

farm to the University of Colima's Pathology Laboratory for post mortem studies. The ocular 

parasites were collected and fixed in formalin 4% for its processing with the helminthology 

technique routine and electronic microscopology scan while the ocular globes were fix in 

buffered formalin 10% for its histological study. A 94% prevalence of parasites (47/50) was 
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obtained hosting a total of 195 metacercariae. Of all parasitized animals, 74.45% (35/47) had 

parasites in both eyes and 25.5% (12/47) had in just one eye. Right eye infection was of 53.65% 

(44/82) with 120 metacercariae and left eye infection was of 46.34% (38/82) with 75 

metacercariae. A 4.1 intensity average of infection was established, 3.9 of abundance average 

of infection, 1-10 intensity interval. Morphological characteristics of parasites were consistent 

with A. compactum. Macroscopic findings were corneal edema, cristalin opacity and presence 

of parasites. Microscopic findings were corneal edema, conjunctivitis and granulomatous 

episcleritis, cortical cataract, lymphoplasmacytic and granulomatous choroiditis with edema. 

Clinic history, physical exam, parasitological exams, macroscopic and microscopic lesions as 

well as metacercariae identification allowed   ocular diplostoiasis identification. 

Key words: diplostomiasis, metacercariae, eye parasitosis, catfish, Colima 
 

INTRODUCCIÓN 

Se han reportado diversos parásitos que afectan a los globos oculares de los peces, y se 

incluyen ciliados (Ichthyophthirius, Cryptocaryon, Tetrahymena sp), mixosporidios (Myxosoma 

heterospora, M. hoffmani, M. scleroperca, Henneguya, Myxobolus sp, Myxobilatus, 

Sphaerospora y Myxobilus couseii), microsporidios (Glugea), metacercarias 

(Austrodiplostomum compactum, Tylodelphis, Apatemon) y copépodos (Lernaea spp., 

Phrixocephalus, Argulus sp., Ommatokoita elongata)1,2. En América Latina se ha reportado la 

presencia de A. compactum en peces cultivados de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Costa 

Rica, México, Panamá, Uruguay y Venezuela3. Se han reportado niveles de infección, lesiones 

y prevalencia de A. compactum que van desde 5-90% en peces silvestres y cultivados en 

América Latina3,4. Las metacercarias de A. compactum están reportadas en trece Estados de 

la República Mexicana (Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo 

León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con un total de 

216 registros, en 14 familias de peces dulceacuícolas y salobres5. En Colima se han reportado 

ocho casos en peces dulceacuícolas, pertenecientes a las familias Cichlidae (Oreochromis 

spp), Ictaluridae (Ictalurus punctatus) Eleotridae (Dormitator latifrons). El hábitat es el ojo y 

cerebro6,7. El propósito fue determinar los niveles de infección y las lesiones oculares causadas 

por metacercarias de A. compactum en el “bagre de canal” (Ictalurus punctatus) cultivado en 

Tecomán, Colima, México. 
 

HISTORIA CLÍNICA 

Se remitieron 50 bagres Ictalurus punctatus de cuatro estanques con presencia de parásitos 

en los ojos de una granja acuícola, ubicada en el Km. 8.8 de la carretera Tecomán-Tecuanillo 

en el Valle de Tecomán, al SE del Estado de Colima, (18°49’84’’ N y 103°53’37’’ W). Los 

pescados fueron machos de la etapa de crianza, de 14 cm de longitud total y un peso promedio 

de 7 gramos. En el laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Colima, se les realizó una inspección clínica de los pescados y posteriormente 

se practicó la eutanasia con aceite de clavo a una dosis de 100 mg/L8. Se realizó un estudio 

post mortem de cada pescado y durante el procedimiento se obtuvieron los globos oculares 

para determinar la presencia de A. compactum y los niveles de infección de acuerdo con 
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Margolis9 y Bush10. Los globos oculares se colocaron en cajas Petri con solución salina de 

cloruro de sodio 0,65%, se revisaron bajo un microscopio estereoscópico, se diseccionaron y 

los parásitos fueron recolectados, aplanados y fijados en formalina al 4%, se procesaron y se 

tiñeron siguiendo la técnica helmintológica de rutina (tinción tricrómica de Gomori)11. Otras 

metacercarias se destinaron para microscopía electrónica de barrido (MEB), utilizando el 

método estándar. Para la identificación de la especie se utilizaron las claves de Gibson12. Otros 

globos oculares fueron fijados por inyección intraocular e inmersión con formalina amortiguada 

al 10%, (pH 7.2), se procesaron para estudios histológicos de rutina, se cortaron a 6 µm de 

espesor, y fueron teñidas con hematoxilina y eosina13.  
 

HALLAZGOS CLÍNICOS, PARASITOLÓGICOS, MACRO Y MICROSCÓPICOS 

Los bagres recolectados presentaron, nado errático y superficial, se realizó una inspección 

cercana a los ojos, encontrando alteraciones en el reflejo pupilar a la luz, reacción de amenaza, 

y presencia de metacercarias en la cámara anterior del ojo (humor acuoso) (Figura 1A), edema 

corneal, opacidad del cristalino y dilatación pupilar. De los 50 bagres resultaron positivos 47 a 

la infección de A. compactum con una prevalencia de 94%, alojando un total de 195 

metacercarias. Los niveles de infección de los ojos infectados se muestran en el cuadro 1. 

Se encontró un 74% (35/47) de organismos parasitados en ambos ojos y 25.5% (12/47) en un 

solo ojo. La infección en el ojo derecho fue de 53.65% (44/82) y la del ojo izquierdo 46.34% 

(38/82). 

 

Cuadro 1. Niveles de Infección de A. compactum en los ojos de I, punctatus de acuerdo con 

Margolis et al., (1982) y Bush et al., (1997). 

N Ni Nm ODm OIm P IPI API II 
 

50 47 195 120 75 94 4.1 3.9 1-10 

N, número de peces colectados, Ni, número de organismos infectados, Nm, total de número de metacercarias, 

ODm Ojo derecho-metacercarias, OIm Ojo izquierdo-metacercarias, P, Prevalencia (%), IPI, Intensidad promedio 

de la infección, API, Abundancia promedio de la infección, II, Intervalo de intensidad. 

 

Las principales características morfológicas de las metacercarias por microscopía óptica y 

de barrido fueron: cuerpo alargado de forma foliáceo y cóncava la cara ventral.  La longitud del 

cuerpo varió desde 1.23 a 1.99 mm y anchura máxima fue de 0.44 a 0.86 mm. En la región 

anterior se encuentra la ventosa oral, dos pseudo-ventosas laterales, esófago pequeño y corto, 

en la porción media se encuentran las células glandulares. En la región posterior se observa 

un segmento pequeño cónico, órgano tribocítico ovoide, y en su parte final se encuentran los 

ciegos intestinales y la gónada. Macroscópicamente los globos oculares presentaron lesiones 

de diferentes grados de hemorragias, eritemas y pigmentación en la región bulbar, conjuntiva 

y periocular, con edema corneal, opacidad del cristalino, con presencia de metacercarias libres 

en el humor acuoso. Microscópicamente las secciones de los globos oculares que 

presentaron más cambios en orden de importancia fueron; Córnea: degeneración hidrópica 
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de células epiteliales, edema, pigmentación y vascularización. Conjuntiva: hiperplasia epitelial 

y de células caliciformes, con material proteínaceo en el espacio conjuntival y en el limbo 

escleral, con conjuntivitis y epiescleritis granulomatosa, con proliferación de células 

pigmentarias y de tejido conjuntivo fibroso con deposición de un colágeno. El tejido 

neuroconjuntival degenerado. Iris: edema e hiperpigmentación. Úvea: edema e 

hiperpigmentación. Cristalino: fibras del cristalino hinchadas, degeneradas y necrosis de la 

corteza del cristalina, con vacuolización (glóbulos morgagnianos) (catarata cortical o 

subcapsular). Humor acuoso y vítreo: presencias de metacercarias libres (Figura 1B). 

Coroides: hemorragia, coroiditis linfoplasmocitica y granulomatosa con hiperplasia de 

melanomacrófagos y presencia de metacercarias libres. Retina: degeneración, vacuolización 

de la capa plexiforme interna, edema e hiperplasia de células epiteliales pigmentarias con 

presencia de metacercarias libres. Nervio óptico: degeneración y edema (Papiledema). 

Metacercarias: se observaron cortes histológicos longitudinales y transversales de los 

parásitos observando algunas estructuras morfológicas como: tegumento, parénquima, 

espinas, ventosa oral, glándulas vitelógenas, dos sacos ciegos, un testículo y dos ovarios y el 

órgano tribocítico. El proceso inflamatorio fue desde cambios agudos a crónicos, con la 

presencia de eosinófilos, macrófagos, monocitos, plasmáticas con reorganización del colágeno 

estromal (fibrosis tisular) y melanosis. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

Inspección físico-clínica, estudio post mortem, estudios parasitológicos, niveles de infección, 

caracteres morfológicos de las metacercarias, microscopía electrónica de barrido, necropsia e 

histopatología. 
 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

La historia clínica, examen físico, exámenes parasitológicos y las lesiones macroscópicas y 

microscópicas, así como la identificación de las metacercarias, permitió la identificación de 

diplostomiasis ocular. 
 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

Diferenciar de otros parásitos que infectan a los globos oculares de los peces, como: 

Ichthyophthirius, Cryptocaryon, Tetrahymena sp., Myxosoma heterospora, M. hoffmani, M. 

scleroperca, Henneguya, Myxobolus sp., Myxobilatus, Sphaerospora y Myxobilus couseii, 

Glugea, Tylodelphis, Apatemon, Lernaea spp., Phrixocephalus, Argulus sp., y Ommatokoita 

elongata. 

 

DISCUSIÓN  

Las características de las metacercarias estudiadas son similares a las reportadas para 

Austrodiplostomum compactum14, El elevado nivel de infección (94%) registrado en los bagres 

estudiados es similar a los registrados en bagres cultivados de Estados Unidos y Canadá, 

donde las prevalencias resultaron hasta 100%15,16,17. Algo similar se ha observado en otras 
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especies de peces cultivadas, como en, lisas (Mugil sp.) de Venezuela18,  , tilapias 

(Oreochromis spp.) de Cuba19 y trucha arco iris (Onchorhiynchus sp.) de Argentina20. Las 

alteraciones macroscópicas y microscópicas presentes en los globos oculares se deben a la 

presencia y secreciones de las metacercarias de A. compactum, así como a la intensidad de 

la infección. Las lesiones microscópicas encontradas son similares a las reportadas para 

distintas especies de peces6,16,18,21,22. Sin embargo, en este estudio no se presentaron lesiones 

como dislocación, herniación y rompimiento de la cápsula del cristalino, además de 

desprendimiento de la retina, como lo señalan otros autores23,24,25.  La condición moderada de 

las lesiones encontradas en los bagres se debe principalmente al número de metacercarias 

presentes por ojo (4.1), en contraste con los elevados valores de intensidad promedio 

registrados en otros estudios, los cuales van de 1-82 metacercarias por ojo20,23,25. En casos 

extremos, se ha reportado un 17% de mortalidad en el bagre de canal (I. punctatus) con más 

de 54 metacercarias por globo ocular, causando ceguera y discapacidad para alimentarse con 

pérdida de peso26. Los elevados niveles de infección se deben a las continuas re-infecciones 

de los peces, al co-existir con hospederos intermediarios (caracoles) y definitivos (aves 

ictiófagas), dadas las escasas o nulas condiciones sanitarias en los cultivos. Además de otros 

factores como la temperatura y la época del año. 

 

 

CONCLUSIÓN 
La patología asociada a la diplostomiasis ocular tienen un efecto sobre el comportamiento de 

las actividades de los peces, como nados erráticos superficiales, e incrementa la 

susceptibilidad de la depredación, además de suprimir la actividad de alimentación, disminuir 

el peso, ganancia de peso y conversión alimenticia de los peces parasitados. La presencia de 

Austrodiplostomum indica el movimiento, migración y permanencia de los hospederos para 

mantener el ciclo biológico de esta enfermedad (gasterópodo Biomphalaria obstructa como el 

primer hospedero intermediario, peces dulceacuícolas y salobres, como segundos hospederos 

y el cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus como el hospedero definitivo).  También 

permitirá plantear medidas preventivas y de bioseguridad para controlar la infección en los 

peces. 
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Figura 1. A Presencia de metacercarias (cabeza de flecha) de A. compactum en el interior del ojo de 

Ictalurus punctatus B. Presencia de cortes histológicos transversales y longitudinales de A. compactum 

en la cámara posterior del ojo (humor acuoso y vítreo). Tinción hematoxilina-eosina, 4X 
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RESUMEN 

Los tumores de colisión corresponden a dos neoplasias de distinta estirpe celular -

diagnosticadas por histopatología- en una misma lesión macroscópica. Su presentación es 

poco frecuente y algunos autores señalan que son causados por estímulos pre-neoplásicos 

(endógenos y/o exógenos) generalmente simultáneos  que favorecen el desarrollo de ambos 

procesos neoplásicos. Existen pocos reportes de neoplasias cutáneas y hay mayor incidencia 

en testículo. Se realizó un estudio retrospectivo de 2 años de las biopsias remitidas a Centro 

de Diagnostico Veterinario Bajío donde se encontraron 3 casos diagnosticados como tumor de 

colisión cutáneos: 1) Carcinoma de células escamosas/Sarcoma, 2) Carcinoma de células 

escamosas/Adenoma circumanal y 3) Carcinoma de células escamosas/Hemangiosarcoma. 

Palabras clave: Colisión, cutáneo, perro.  

 

ABSTRACT 

Collision tumors correspond to two neoplasms of different cell lineage -diagnosed by 

histopathology- in the same macroscopic lesion. Its presentation is infrequent, and some 

authors point out that it is due to preneoplastic stimuli (endogenous and/or exogenous) that are 

usually simultaneous and favor the development of both neoplastic processes. There are few 

reports of skin neoplasms, however, it has a higher incidence in the testis. A 2-year 

retrospective study of the biopsies sent to the Bajío Veterinary Diagnostic Center was carried 

out, where 3 cases diagnosed as cutaneous collision tumors were found: 1) Squamous cell 

carcinoma/Sarcoma, 2) Squamous cell carcinoma /Circumanal adenoma, and 3) Squamous 

cell carcinoma /Hemangiosarcoma. 

Key Word: Collission, cutaneous, dog. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es una neoplasia que se caracteriza macroscópicamente por un componente, pero 

histológicamente contienen 2 o más componentes tanto benignos como malignos (Pool et al., 

1999; Cabeza et al., 2002). Una de las características que la diferencia de los tumores mixtos 

(colonizable, combinado y bifenotípico) es su desarrollo de forma independiente entre cada 

estirpe celular neoplásica. En perros según referencias actualizadas los tumores testiculares, 

mixtos y complejos en glándula mamaria no son considerados de colisión, ya que son comunes 

mailto:cdvbajio@gmail.com
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y en su mayoría pueden ser combinados, colonizables y bifenotípicos, por lo tanto, son raros 

o simplemente no reportados, ya que por la complejidad de su naturaleza representan un 

desafió diagnóstico para los patólogos. 
 

La fisiopatología no está del todo bien determinada, sin embargo, en humanos se han 

planteado varias teorías, siendo la más aceptada la teoría de la heterogeneidad neoplásica, lo 

que significa que son el resultado de dos clones diferentes de células neoplásicas (Bulte AC, 

2020). En humanos, los principales tumores asociados en piel los tumores melanocíticos con 

el carcinoma basoescamoso, donde esta teoría se ha valido ya que ambos  

El mecanismo patológico exacto detrás del desarrollo de la colisión los tumores siguen siendo 

desconocidos; sin embargo, se han planteado varias teorías. La teoría más aceptada es que 

la colisión teniendo un alto índice de tumor en áreas cutáneas con radiación UV, pigmentadas, 

cicatrices o quemaduras (Bulte AC, 2020).  

Otro mecanismo descrito es la teoría de la interacción, que sugiere que una neoplasia produce 

cambios epidérmicos o estromales que inducen la formación de una segunda neoplasia 

independiente a través de efectos paracrinos (Cornejo KM 2013).  

En perros, existen estudios retrospectivos como el realizado por el área de diagnóstico de la 

Universidad de Colorado del 2008-2014 donde dividieron los tumores en colisión, 

colisión/colonizado y combinación compuesta, además que describen combinaciones 

neoplásicas cutáneas y en otros órganos en lo que destacan hígado, pulmones y tiroides 

(Scott, et al, 2017).  

 

HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS  

Caso 1) Perra, Bull terrier, 4 años con Lesión ulcerada en la región abdominal, lateral, 

presenta dolor, por lo que se decide realizar retiro quirúrgico y remitir a su estudio 

histopatológico.  

Caso 2) Perra, Husky Siberian, 7 años, presentó masa en zona perianal forma irregular 

con tiempo de evolución desconocido. Se decidió no dar tratamiento y realizar el retiro 

quirúrgico. 

Caso 3) Perro, American Stanford, 7 años, presentó crecimientos nodulares en zona 

inguinal y alrededor del prepucio, con 6 meses de evolución, se realizó citología con 

resultado de inflamación neutrofílica séptica superficial, comenzó con sangrado 

constante por lo que se decide realizar el retiro quirúrgico y se envió a su estudio 

histopatológico.  
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HALLAZGOS MACROSCÓPICOS  

Caso 1) Pieza quirúrgica referida como “tumor en región abdominal” (figura A, 1) que 

midió 18 x 8 x 5 cm, presentó una superficie cubierta por piel la cual exhibió un área 

central de pérdida de la continuidad de la piel (úlcera), al corte la superficie presentó 

zonas café claras firmes mal delimitadas y adyacente otro tejido blanco, suave de 

aspecto fascícular.  

Caso 2) Pieza quirúrgica cutánea referida como “masa en zona perianal” (figura B, 1), 

la cual midió 1.6 x 1.0 x 0.5cm, era semi-oval, de bordes definidos y consistencia firme. 

La superficie externa era piel, blanca con moderado pelos blancos, al corte era de 

superficie blanca y homogénea. La superficie de implantación exhibió escaso tejido 

adiposo. Se incluyó en su totalidad. 

Caso 3) Pieza quirúrgica cutánea referida como “crecimientos nodulares en la zona 

inguinal” (figura C, 1), la cual midió 5.2 x 3.9 x 3.1cm, era semi-oval, de bordes definidos 

y consistencia firme. la superficie externa piel, la cual exhibió un crecimiento sésil, con 

una extensa zona ulcerada adyacente, con zonas granulares blancas. Al corte, la 

superficie exhibió dos zonas bien definidas: una abarca de la epidermis hasta la dermis 

profunda, era blanca con áreas café claras y firme al tacto. Separado por una banda 

café clara de tejido conectivo, se observó una segunda zona la cual era rojo oscuro 

homogéneo con zonas amarillas no delimitadas adyacentes (figura C, 2). La superficie 

de implantación mostró moderada cantidad de tejido adiposo con 5 puntos de sutura 

simple. 

 

HALLAZGOS MICROSCÓPICOS  

Caso 1) Se revisan secciones histológicas del tejido antes referido, el cual presenta dos 

tipos de crecimientos neoplásicos, en su porción externa presenta múltiples áreas 

centrales de mal delimitadas, no encapsuladas compuestas por células epiteliales 

neoplásicas, dispuestas en pequeñas islas y que en ocasiones coalescen. Las células 

neoplásicas son poliédricas, presentan de moderada a abundante citoplasma 

eosinofílico y poseen diferentes grados de queratinización (figura A, 2); sus núcleos son 

pleomórficos, con cromatina gruesa granular; con uno a tres nucléolos pequeños 

basofílicos, además de marcada anisocariosis. El conteo mitótico es bajo: 

<2mitosis/10HPF/40X. En algunas zonas se aprecian áreas centrales de queratina 

rodeados por células neoplásicas. Por debajo de estas zonas y dividido por extensas 

zonas de colágena y tejido conectivo fibroso maduro, se aprecian áreas hipercelulares 

conformadas por célula neoplásicas mesenquimales, dispuestas de forma estoriforme 

y en algunas ocasiones conforman pequeñas regiones angiocéntricas, las células 

poseen moderada cantidad de citoplasma eosinofílico en forma de huso de bordes 

indistinguibles (figura A, 3); el núcleo es oval de cromatina fina granular con dos a tres 
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nucléolos. el conteo mitótico es de <1 mitosis/10HPF/40X. Los bordes profundos 

presentan cercanía con este ultimo grupo celular. 

Caso 2) Se revisa sección histológica del tejido antes referido, en donde se aprecian 

dos áreas histológicas adyacentes separadas por tejido conectivo fibroso, la primera 

estaba conformada por células epiteliales poliédricas las cuales presentan zonas 

centrales concéntricas con grados variables de diferenciación de queratina (figura B,3). 

Adyacente a estas zonas, se observó un segundo tejido neoplásico constituido por 

células epiteliales dispuesta en pequeños paquetes divididos por tejido conectivo 

fibrovascular, las células tienen moderado citoplasma granular eosinofílico y con bordes 

citoplasmáticos parcialmente distinguibles (figura B, 4); el núcleo es de redondo a oval, 

eucromático y un nucléolo evidente. No se observan mitosis. Los bordes quirúrgicos 

están libres. 

Caso 3). Se revisan secciones histológicas del tejido antes referido donde se observa 

un tejido de nueva formación, conformado por células epiteliales dispuestas en 

trabéculas y en ocasiones formando islas. Dichas células presentan marcada  

anisocariosis/anisocitosis, grados variables de diferenciación a queratina 

(disqueratosis) (figura C, 3), de moderada abundante cantidad de citoplasma, algunas 

con reforzamiento citoplasmático; el núcleo es central, de redondo a oval -

ocasionalmente picnótico- de cromatina fina granular y con un nucléolo evidente. El 

conteo mitótico es de <2mitosis/10HPF/40X. En algunas zonas hay células engolfando 

restos de células neoplásicas. Separado por una banda de tejido conectivo fibroso, se 

observa un segundo tejido de nueva formación, el cual está conformado por abundantes 

células mesenquimales que forman vasos sanguíneos de calibres variables en cuyo 

interior hay abundantes eritrocitos (figura C,4). Estas células poseen de moderada a 

abundante cantidad de citoplasma eosinofílico de bordes indistinguibles, su núcleo es 

de redondo a oval de cromatina gruesa y presenta de uno a dos nucléolos evidentes. El 

conteo mitótico es de <1mitosis/10HPF/40X.  

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  

La revisión histopatológica fue contundente con los diagnósticos en los tres casos: 

Caso 1) carcinoma de células escamosas /sarcoma 

Caso 2) carcinoma de células escamosas/adenoma circumanal  

Caso 3) carcinoma de células escamosas/hemangiosarcoma  

 

No se requirieron tinciones especiales o inmunohistoquímica para diferenciar los estirpes 

celulares.  
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DISCUSIÓN 

Los tumores de colisión se caracterizan por la coexistencia de dos neoplasias en un mismo 

sitio anatómico, en humanos se describen con mayor frecuencia en piel (carcinoma 

basoescamoso/tumores melanocíticos) (Cornejo 2013), lo que concuerda con lo reportado por 

Scott 2017, en el estudio retrospectivo de casos clínicos de perros del área de Diagnostico de 

la Universidad de Colorado donde 27 de 39 casos se localizaron en la región cutánea.  
 

Cabe destacar que en dicho estudio manifiestan las mismas combinaciones neoplásicas 

reportadas en este estudio: carcinoma de células escamosas/ sarcoma, carcinoma de células 

escamosas/hemangiosarcoma, siendo el Carcinoma de células escamosas /adenoma 

circumanal la única combinación no reportada hasta el momento. En los tres casos la 

asociación macroscópica se encontró bien establecida. Hay que señalar que en el caso 1, cuya 

localización era cercana al tejido glandular mamario, se realizaron cortes adyacentes para 

descartar la participación del tejido glandular mamario. En los casos 1 y 3 se encontró que 

ambos perros eran de piel hipopigmentada y en zonas de constante fricción, por lo que se 

considera que esto fue un factor importante para el desarrollo de ambas neoplasias, además 

que, podría explicar dos teorías propuestas por Satter 2009, donde refiere lesiones originas 

por radiaciones UV y lesiones crónicas dérmicas que favorezcan la presentación de ambas 

estirpes celulares.  

El diagnóstico histopatológico es contundente en estas neoplasias, siendo trascendental la 

comunicación con el área clínica para la comprensión del caso.  

 

CONCLUSIÓN  

Los tumores de colisión son más frecuentes de lo reportado, teniendo mayor incidencia en su 

región cutánea, además de describir una combinación de un tumor de colisión (Carcinoma de 

células escamosas/adenoma circumanal) no reportada en perros.  
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Figura B, 1. Imagen de la pieza quirúrgica referida como tumor en región perianal (Caso 

2). 2. tinción H&E/4X. carcinoma de células escamosas (A) y adenoma circumanal (B) 

3. Tinción H&E /40X. Carcinoma de células escamosas. 4. Tinción H&E/400X, adenoma 

circumanal 

Figura A, 1. Imagen de la pieza quirúrgica referida como tumor en región abdominal (Caso 1). 

2. Fotomicrografía del tejido A, tinción H&E/4X. carcinoma de células escamosas 3. 

Fotomicrografía del tejido B, tinción H&E / 400X. Sarcoma 

FIGURAS 
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Figura C, 1. Imagen de la pieza quirúrgica referida como tumor en región adyacente al prepucio 

(Caso 3). 2 Al corte se aprecian ambos tejidos: carcinoma de células escamosas (asterisco 

rojo), hemangiosarcoma (asterisco verde) 3. Tinción H&E /400X. Carcinoma de células 

escamosas. 4. Tinción H&E/40X, hemangiosarcoma. 
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RESUMEN 
El erizo pigmeo africano se ha vuelto popular como animal de compañía no convencional en todo el 
mundo, por lo que ha aumentado la incidencia de cáncer, principalmente en piel. Hay 2 reportes de 
carcinoma de glándulas sebáceas en erizo. Se realizó el diagnóstico de carcinoma de glándulas 
sebáceas en un erizo africano (Atelerix albiventris) adulto con historia clínica de anorexia y depresión, 
la neoplasia estaba localizada en la región subcutánea, que se extendió de la región esternal a la axilar 
izquierda. Este caso se remitió a necropsia, donde se realizaron estudios complementarios (citología e 
histopatología). 
Palabras clave: Erizo , carcinoma sebaceo , citología, histopatología.  

 

ABSTRACT 
The African hedgehog has become popular as an unconventional pet throughout the world, which is 
why the incidence of cancer has increased, mainly in the skin. There are 2 reports of sebaceous gland 
carcinoma in hedgehog. The diagnosis of sebaceous gland carcinoma was made in an adult African 
hedgehog (Atelerix albiventris) with a clinical history of anorexia and depression, the neoplasm was 
located in the subcutaneous region, which extended from the sternal region to the left axillary. This case 
was referred to post mortem study and complementary studies (cytology and histopathology) were 
performed. 
Key words: Hedgehog, sebaceous gland carcinoma, citology, histopathology. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Paciente que llegó a consulta en estado crítico, al examen fisico general se encontró un tejido de nueva 

formación subcutaneo que abarcaba gran parte de la región esternal. Los propietarios deciden la 

eutanacia y remiten el cadaver para su evaluación postmortem.  

 

HALLAZGOS MACROSCOPICOS  

Se remitió a necropsia un cadáver de un erizo africano, el cual presentó condición corporal de 2/5, que 

a la inspección interna a nivel subcutáneo desde la región esternal a costal izquierda exhibió un tejido 

de nueva formación, delimitado, café claro, irregular y desplazable (Figura A) que, al corte era de 

superficie heterogénea con zonas café claras y café oscuras aleatorias. El resto de los órganos no 

presentaron cambios macroscopicos evidentes. 
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HALLAZGOS MICROSCOPICOS  

Se realizó punción con aguja delgada de la cual se extendió y se tiñió con tinción tipo Romanowsky 

(Wright), en la cual se observan cúmulos de células poliédricas a alargadas, en ocasiones se observan 

individuales, de bordes citoplasmáticos evidentes, de moderado a escaso citoplasma basófilo, 

ligeramente vacuolado, los núcleos son de ovales a redondos excéntricos, de cromatina densa con 1 a 

2 nucleolos evidentes, además se observa pleomorfismo marcado, cariomegalia, anisocariosis y 

anisonucleolosis. Adyacente se observan abundantes zonas de detritus celulares, acompañados de 

fragmentos refringentes compatibles con cristales (Figura B y C). 
 

Por otra parte, se realizó la inclsuión en formalina al 10% del tejido neoplásico para su procesamiento 

histotecnológico, de cual se revisa sección de tejido subcutáneo teñido con hematoxilina y eosina, el 

cual presenta tejido de nueva formación que infiltra la superficie parietal de la pared costal derecha, 

delimitado, encapsulado. Se observa acomodado en paquetes celulares, sostenidos por abundante 

tejido fibrovascular. Las células son poliédricas de diferente tamaño, con evidentes bordes 

citoplasmáticos, de moderado citoplasma eosinófilo vacuolado, los núcleos son ovales a redondos 

céntricos de cromatina densa granular de 2 a 3 nucleolos evidentes. Presenta marcada anisocitosis, 

anisocariosis y anisonucleolosis, se observa un conteo mitótico de 10 mitosis por campo de 400 

aumentos, además en algunas secciones muestra zonas de necrosis con múltiples estructuras lineales 

finas (compatibles con cristales de colesterol), acompañadas de infiltrado inflamatorio mixto (Figura D, 

E, F). 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

- Adenocarcinoma sebáceo 

 

PRUEBAS COMPEMENTARIAS 

No se realizaron pruebas complementarias debido a que el diagnóstico citológico e histopatologico fue 

contundente.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Los reportes de neoplasias en erizos va en aumento, exitendo estuidos retrospectivos que demuestran 

una prevalencia del 29% al 51%, siendo la edad un factor importante en su presentación. Exiten dos 

reportes de carcinoma sebaceos, uno de ellos con una presentación en conjunto con un carcinoma 

mamario, en donde se aprecian las mismas caracetriticas histomorfológicas descritas en este caso. No 

se decidió realizar la resección quirurgica debido al grado de infiltración del tejido neoplásico ademas 

de contar con recursos economicos limitados.  
 

Es importante enfatizar estos reportes de casos como antencedentes, ya que el aumento de esta 

especie como animal de compañía va de la mano con el posible desarrollo de neoplasias cutáneas 

como la descrita.  
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F E D 

Figura A. Imagen de espécimen de cubito dorsal, donde se observa a nivel subcutáneo, un crecimiento 

que extendió desde la región esternal a la región axilar izquierda (circulo). Figura B. Extensión citológica 

en 400x teñida con Wright, donde se observan cúmulos de células cohesivas (punta de flecha). Figura 

C. Extensión citológica en 400x teñida con Wright, en la cual se observa pleomorfismo marcado.  

A B C 

Figura D. Sección histológica en 100x, teñida con H&E, donde se observa tejido de nueva formación 

delimitado, no encapsulado (flecha). Figura E. Sección histológica en 400x, teñida con H&E, donde se 

observan células poligonales, epiteliales con células en forma de sello (puntas de flecha). Figura F. 

Sección histológica en 400x, teñida con H&E, en la cual se observan estructuras incoloras, de extremos 

agudos compatibles con cristales de lípidos (puntas de flecha). 

ANEXOS 
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RESUMEN  

Perro, mestizo, macho, 3 meses, se presentó a consulta a una clínica veterinaria particular en Cd. 

Victoria, Tamaulipas con historia de diarrea sanguinolenta e inapetencia desde hace 3 semanas. En el 

examen clínico se reportó fiebre, mucosas pálidas, deshidratación, abdomen distendido con presencia 

de una gran cantidad de líquido en cavidad abdominal. Se realizó hemograma, perfil bioquímico básico 

y evaluación citológica del líquido abdominal. Los hallazgos del laboratorio reportaron: anemia 

moderada normocítica normocrómica no regenerativa. Leucocitosis por monocitosis severa y neutrofilia 

moderada con desviación a la izquierda asociadas a inflamación crónica. Trombocitopenia leve. El frotis 

sanguíneo reveló la presencia (en el citoplasma de monocitos y neutrófilos) de pequeños organismos 

levaduriformes con cápsula de doble pared que no se tiñó de 2 a 4 μm con un halo claro compatibles 

con Histoplasma sp. En la bioquímica clínica se observó: hiperazotemia (aumento de urea y creatinina), 

incremento de ALT,AST, FA, hipoproteinemia con hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. Hallazgos 

citológicos: Inflamación piogranulomatosa severa con presencia de abundantes levaduras compatibles 

con Histoplasma sp.  

Palabras claves: diarrea sanguinolenta, efusión abdominal, Histoplasmosis. 

 

ABSTRACT  

A three-month-old male mongrel dog was presented to a private veterinary clinic in Cd. Victoria 

Tamaulipas for a 3-week history of inappetence and chronic hemorrhagic diarrhea.  Clinical 

abnormalities included fever, dehydration, pale mucous membrane, gastrointestinal bleeding, distended 

abdomen, and the presence of large amount of fluid in the abdominal cavity. Complete blood count, 

serum biochemical analysis, and cytology evaluation of the abdominal fluid were performed. Laboratory 

findings revealed normocytic normochromic non regenerative anemia, leukocytosis, characterized by 

sever monocytosis, moderate neutrophilia with a left shift from chronic inflammation, mild 

thrombocytopenia. Peripheral smear revealed the presence (in the cytoplasm of monocytes and 

neutrophils) of small yeast-like organisms, measuring 2-4 microns with small nuclei and capsule-like 

unstained halos around.  Serum chemistry abnormalities included: azotemia, elevated serum 

transaminases (aspartate aminotransferase; alanine aminotransferase), alkaline phosphatase, 

hyperglobulinemia, and hypoalbuminemia. Cytological findings revealed severe granulomatous 

inflammation with several yest structures suggesting Histoplasma sp. 
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INTRODUCCIÓN 

La histoplasmosis es una infección micótica sistémica de distribución mundial provocada por el hongo 

dimorfo Histoplasma que afecta al humano y una gran variedad de animales (Benedict et al. 2015). 

Existen 3 variedades: H. capsulatum var. capsulatum, H. capsulatum var. duboisii, e H. capsulatum var. 

farciminosum. De estas solo la primera ha sido reportada en el continente americano. Fue descrita por 

primera vez en 1906 por Samuel Darlin. El hongo se desarrolla en el suelo con excretas de aves y 

murciélagos, donde es capaz de producir abundantes microconidios, que al ser inhalados son capaces 

de causar la infección(Brömel y Sykes 2005). El siguiente caso reporta un caso de un paciente canino 

con diarrea sanguinolenta y efusión abdominal asociada a posible histoplasmosis.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO  

Reseña: Canino mestizo, macho de 3 meses de edad, 3.2 Kg llamado “Tipi”. 

 

ANAMNESIS  

Historia: Se presenta a consulta a una clínica veterinaria particular de Cd. Victoria Tam. un canino 

mestizo macho de 3 meses de edad, que aproximadamente hace tres semanas ha presentado diarrea 

sanguinolenta crónica, depresión y baja de peso; además, presenta abundante acumulación de líquido 

en abdomen. En un examen coproparasitoscópico realizado hace una semana resultó negativo. El 

paciente ha sido tratado con distintos antibióticos sin ninguna mejoría. 

Examen físico general: Al examen físico se encuentran constantes fisiológicas dentro del rango de 

referencia. Mucosas pálidas, condición corporal 2/5. Se decide realizar hemograma, perfil bioquímico 

básico y evaluación citológica de la efusión abdominal. 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

Tabla 1. Resultados del Hemograma 

Analito  Resultado Valor de 
Referencia  

Unidades 

Hemoglobina   80 120-180  g/L 

Hematocrito  0.23  0.37-0.55  L/L 

Eritrocitos  3.8  5.5-8.5  X1012/L 

VGM  63 60-77  fL 

CGMH  338 320-360 g/L 

Reticulocitos  50  >60  X109 /L 

Plaquetas  120  200-900  X109 /L 

Leucocitos  25.2  6.0-17.0  X109 /L 

Neutrófilos  16.1  3.0-11.5 X109 /L 

N. Banda  2.8  0-0.3  X109 /L 

Monocitos  4.2  0.1-1.4 X109 /L 

Linfocitos  2.1  1.0-4.8  X109 /L 

Eosinófilos  0 0.1-0.9 X109 /L 

Proteínas Totales  4.9  60-75  g/L 
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Otros hallazgos: Plasma ictérico+. Se encontró dentro y fuera de neutrófilos y monocitos numerosas 

estructuras levaduriformes intracelulares ovales (2 a 4 μm) con un halo claro alrededor y cromatina 

excéntrica. Figura 1.  

 

Interpretación del Hemograma: Anemia moderada normocítica normocrómica pobremente 

regenerativa asociada con enfermedades inflamatorias crónica y hemorragia. El leucograma indica una 

leucocitosis caracterizada por monocitosis severa y neutrofilia moderada con desviación a la izquierda 

(inflamación crónica) con presencia de numerosas estructuras micóticas compatibles con Histoplasma 

sp.  

                                                

Figura 1. Sangre periférica donde se observan estructuras levaduriformes en el citoplasma de un 

neutrófilo y monocito compatibles con Histoplasma sp.  (flechas).  Tinción Diff-Quik, objetivo 100 x.  

 

Tabla 2. Resultados de la Bioquímica Clínica 

Analito  Resultado Valor de Referencia  Unidades 

Urea  9.4  2.1-7.9  mmol/L 

Creatinina  160  60-130  μmol/L 

Glucosa  3.9  3.88-6.88  mmol/L 

ALT  240 <70 U/L 

AST 330 <55 U/L 

FA 440 <189 U/L 

Proteínas totales  57 60-75 g/L 

Albúmina 15 29-40 g/L 

Globulinas 42 23-39 g/L 
 

Interpretación de la Bioquímica: Hiperazotemia posiblemente de origen pre renal ya que no se realizó 

urianálisis. Aumento de enzimas hepáticas con posible necrosis hepática. Hipoproteinemia con 

hipoalbuminemia (posible daño hepático o proceso inflamatorio crónico). 
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Tabla 3. Resultado del examen citológico de líquido abdominal obtenido por abdominocentesis 

Volumen  60 ml 

Aspecto y color Amarillo turbio 

Olor Inoloro  

Densidad 1.015 

Concentración de 

proteínas 

3.5 mg/dL 

pH 7 

Glucosa 20 mg/dL 

Conteo de células 

nucleadas 

>6,700 células /µL 

Descripción microscópica En la evaluación citológica realizada al sedimento 

del centrifugado de esta efusión abdominal se 

observó una elevada cantidad de neutrófilos 

ligeramente degenerados y una moderada cantidad 

de macrófagos los cuales en su citoplasma se 

observan frecuentemente pequeñas estructuras 

levaduriformes gemantes de 1-4 micrómetros de 

diámetro con un halo blanco en la periferia, en su 

interior, un borde redondeado de color púrpura y en 

su interior una zona clara compatibles con 

Histoplasma sp. 

Diagnóstico morfológico Inflamación piogranulomatosa severa con 

presencia de abundantes estructuras 

levaduriformes compatibles con Histoplasma sp. 
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Figura 2. Sedimento de la efusión abdominal donde se observan abundantes neutrófilos y un 

macrófago con abundantes levaduras compatibles con Histoplasma sp. en su citoplasma. Tinción Diff-

Quik, objetivo 100 x.  

 

DISCUSION 

La histoplasmosis es una infección fúngica sistémica cuya puerta de entrada en la infección natural son 

las vías respiratorias dando lugar a una infección primaria por lo general autolimitada. No obstante, en 

algunos animales manifestarán una amplia gama de presentaciones clínicas las cuales serán 

consecuencia de la relación entre varios factores, tales como la carga fúngica, virulencia, y estado 

inmunológico del paciente (Brömel y Sykes 2005).  La forma pulmonar puede manifestarse con signos 

de neumonía. En la forma diseminada se observa anorexia, diarrea, pirexia, depresión, anemia, 

trombocitopenia y otros signos relacionados con uno o múltiples órganos, presentándose de forma 

atípica, difícil de reconocer. Este informe presenta un caso de infección diseminada por histoplasmosis 

en un canino muy joven. Desafortunadamente el animal falleció al día siguientes de haber sido 

ingresado a la clínica y los propietarios no autorizaron la necropsia. Los signos clínicos presentados 

por el paciente como la diarrea sanguinolenta coinciden con los reportes encontrados en la literatura 

(Chávez-Peón Berle 2020). No obstante, la presencia de grandes cantidades de fluido en la cavidad 

abdominal asociada a peritonitis como en este reporte, es un hallazgo poco frecuente en perros con 

Histoplasma sp. El hongo se desarrolla principalmente en suelos que contienen grandes cantidades de 

excrementos de distintas especies de aves o murciélagos, siendo esto, uno de los principales factores 

de riesgo para contraer la infección (Ortiz et al., 2015). En este caso, existió el medioambiente propicio 

para que la levadura pudiera infectar al paciente ya que este convivía con gallinas y un ganso que se 

encontraba en el patio de la casa y según el propietario, el perro consumía heces de las aves lo cual 

explica el posible mecanismo de contagio. Los hallazgos comúnmente reportados en un hemograma 

de un paciente con histoplasmosis diseminada es una anemia normocítica normocrómica no 

regenerativa como lo encontrado en este caso (Stockham y Scott 2011). La anemia por enfermedades 

inflamatorias crónicas y la pérdida de sangre por el tracto gastrointestinal son las posibles causas de 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Ch%C3%A1vez-Pe%C3%B3n+Berle%2C+Erica


 

  
  

SOCIEDAD MEXICANA DE PATÓLOGOS VETERINARIOS, AC.  REGISTRO CONCERVET: PV 010/22                                    

 

 

196 XXXI Congreso Nacional de Patología Veterinaria 
25, 26 y 27 de mayo 2022 

esta alteración. Los cambios observados en el leucograma de un paciente con histoplasmosis es 

variable, aunque por lo general se reporta inflamación crónica con desviación a la izquierda y 

monocitosis, lo cual coincide con este paciente. La presencia de trombocitopenia es una alteración 

reportada en casi la mitad de los perros y gatos con histoplasmosis la cual se podría asociar con el 

consumo de plaquetas cuando existe coagulación intravascular diseminada, alteración frecuentemente 

observada con esta enfermedad (Cepeda y Ruales 2017). El aumento de la urea y creatinina 

(hiperazotemia) es inducida posiblemente de origen prerrenal ya que no se realizó urianálisis. El 

incremento de las enzimas alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) 

sugieren posible necrosis hepática. La hipoproteinemia con hipoalbuminemia sugiere daño hepático y 

pérdidas entéricas. La hiperglobulinemia se pudiera asociar a un proceso inflamatorio crónico. Las 

técnicas diagnósticas de elección son el estudio anatomopatológico de los principales tejidos afectados 

(pulmón, hígado, bazo, linfonodos, médula ósea, lesiones óseas, intestino) y, en casos poco frecuentes, 

en efusiones peritoneales como en este reporte clínico. Además, el hallazgo de encontrar estructuras 

de Histoplasma sp. en el frotis sanguíneo constituye un hecho poco frecuente, incluso en pacientes 

gravemente inmunocomprometidos por lo que el hemograma, en pocas ocasiones, se llega a usar como 

herramienta diagnóstica. En este caso no se realizaron pruebas complementarias como el cultivo 

bacteriológico para confirmar el diagnóstico. Esta técnica puede realizarse a partir de tejido o líquidos 

corporales, no obstante, debido a su patogenicidad potencial no está recomendada. Se han 

desarrollado diversas pruebas de inmunodiagnóstico (inmunodifusión en agar-gel, fijación del 

complemento o ELISA), sin embargo, ninguna de estas es confiable para la identificación de 

Histoplasmosis en perros. Hasta donde se conoce no existen reportes de histoplasmosis canina en el 

Estado de Tamaulipas, por lo cual este reporte se trata de uno de los primeros realizados en esta zona. 

Es probable que la casuística de histoplasmosis en el país sea mayor, ya que los casos en humanos sí 

se encuentran descritos en muchos estados, sin embargo, su presencia es mayor en los estados del 

centro, seguido por el Pacifico Sur y los estados del Golfo de México (Corcho-Berdugo et al., 2011). 

Siendo así, la casuística de esta infección debe estar subestimada por la confusión en los signos de 

otras alteraciones comunes y aunque las mascotas no transmiten la enfermedad al hombre, este puede 

afectarse de igual forma que las mascotas, y de ahí la importancia de los estudios epidemiológicos de 

la presentación de este microorganismo en el país.   

 

CONCLUSIÓN  

Histoplasma sp. resulta endémica en muchas áreas pertenecientes a las regiones subtropicales y 

templadas del mundo, debido a esto la historia clínica es de vital importancia, el diagnóstico y/o 

sospecha de esta enfermedad no es sencillo, ya que los hallazgos en análisis de laboratorio de rutina 

así como la anamnesis y examen físico serán inespecíficos. La sospecha clínica debe mantenerse alta 

en aquellos animales enfermos inmunodeprimidos que se encuentran en contacto con cuevas llenas 

de guano de murciélagos y con excremento de diferentes aves (incluyendo aves domésticas). En el 

caso presentado, el frotis de sangre periférica fue determinante para el diagnóstico. Iniciar de forma 

temprana el tratamiento mejora de forma significativa los resultados clínicos. 
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RESUMEN 

Perro, Bóxer, macho castrado, 10 años, se presentó a consulta por revisión anual. Al examen físico 
general presenta degeneración corneal en ojo derecho y conjuntivitis del ojo izquierdo. Se realizaron 
pruebas de rutina de laboratorio y lo más relevante de estas es anemia no regenerativa, 
hiperproteinemia por hiperglobulinemia, por lo que se sospecha de una neoplasia. Los hallazgos en la 
evaluación de la médula ósea, electroforesis de proteínas y evaluación de proteínas de Bence Jones 
confirmaron el diagnóstico de mieloma múltiple. 
Palabras clave: mieloma múltiple, hiperglobulinemia, anemia, proteína Bence Jones.  

 

ABSTRACT 

Dog, Boxer, neutered male, 10 years old, presented for annual check-up. General physical examination 

shows corneal degeneration in the right eye and conjunctivitis in the left eye. Routine laboratory tests 

were performed and the most relevant of these is non-regenerative anemia, hyperproteinemia due to 

hyperglobulinemia, for which a neoplasm is suspected. Findings on bone marrow evaluation, protein 

electrophoresis, and Bence Jones protein evaluation confirmed the diagnosis of multiple myeloma. 

Key words: myeloma multiple, hyperglobulinemia, anemia, Bence Jones protein 

 

INTRODUCCIÓN  

El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia derivada de células plasmáticas que afecta tanto a humanos 

(1 - 2% de todos los tumores) como a perros (aproximadamente 1% de todos los tumores). (1, 2) 
 

Varios estudios han sugerido una predisposición de sexo por los machos.  Los perros mayores se ven 

afectados con una edad promedio de entre 9 y 10 años (3–14 años). (1) 

El enfoque diagnóstico del mieloma múltiple en perros requiere evidencia de al menos 2 de los 

siguientes 4 criterios: a) gammapatía monoclonal / biclonal o paraproteinemia; b) diagnóstico por 

imagen de lesiones óseas osteolíticas; c) >10 a 20% de células plasmáticas en la médula ósea y d) 

presencia de peroteínas de Bence- Jones (proteinuria de cadena ligera de inmunoglobulina). (3) 

La etiología del MM es en su mayor parte desconocida. Las predisposiciones genéticas, las 

aberraciones moleculares (p. ej., c-kit), las infecciones virales, la estimulación inmunitaria crónica y la 

exposición a carcinógenos se han sugerido como factores contribuyentes. Existe evidencia que los 

mecanismos moleculares de control celular, incluida la sobreexpresión de los componentes de control 

del ciclo celular como la ciclina D1, y la desregulación de la tirosina cinasa pueden estar involucrados 

en el MM canino y los tumores de células plasmáticas. (1) 
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Sin embargo, también hay que realizar pruebas de laboratorio, como, por ejemplo, hemograma, 

bioquímica sérica, urianálisis, electroforesis de sangre y/u orina. 

El tratamiento de elección es el melfalán es un agente alquilante no específico de fase del ciclo celular, 

a menudo administrado en combinación con prednisona para tratar perros con MM. Un régimen 

terapéutico de melfalán y prednisona diarios se asoció con una mediana de supervivencia de 540 días 

y una tasa de respuesta general del 92% (4) 

 

REPORTE DE CASO 

Perro, Bóxer, macho castrado, 10 años, se presentó a consulta por estudios control debido a su edad. 

Al examen físico general lo único que presentó es degeneración corneal en ojo derecho y conjuntivitis 

del ojo izquierdo.  
 

Se realizó hemograma (tabla 1), bioquímica (tabla 2) y urianálisis (tabla 3), en el cual se observó anemia 

moderada no regenerativa por posible inflamación crónica, sin descartar daño mecánico relacionado a 

la morfología eritrocitaria (acantocitos y esquistocitos). Incremento de sólidos totales por 

hiperglobulinemia que se observa en la bioquímica secundario a gammapatía mono o policlonal. En la 

bioquímica se observó hiperazotemia prerrenal e hiperamilasemia por hemoconcentración, incremento 

de AST por esfuerzo muscular. Hiperproteinemia por hiperglobulinemia y disminución de la relación 

A/G, por gammapatía monoclonal.  

Se le realizó SDMA (15 μg/dL; intervalo de referencia < 18 μg/dL) como parte del control general pero 

no hubo alteraciones y una ELISA 4 Dx® IDEXX, resultando negativo.  

Al día 6 después de la primera consulta, el paciente regresó a consulta con vómito y depresión con 

evolución de cuatro días, se realizó un hemograma (tabla 1) en el cual hay anemia moderada no 

regenerativa persistente que por la presencia de acantocitos no se descarta anemia microangiopática. 

Incremento de sólidos totales por hiperglobulinemia.  

Al día 24 se realizó seguimiento con hemograma y proteínas séricas (tabla 1 y 4) observando anemia 

moderada no regenerativa e incremento de sólidos totales por hiperglobulinemia persistentes. 

Se realizó un ultrasonido en donde se observó esplenomegalia y se decidió programar cirugía y realizar 

esplenectomía, el órgano se envió a histopatología y el día 27 se recibió el resultado en el cual reportó, 

proliferación plasmocítica bien diferenciada, compatible con plasmocitosis esplénica. Congestión 

esplénica grave, difusa, con hemosiderosis leve a moderada, multifocal. Hematoma esplénico leve, 

zonalmente extensivo.  

También el día 30 se realizó electroforesis de proteínas (figura 3 y tabla 5) por la hiperglobulinemia 

persistente y se reporta gammapatia biclonal con hipoalbuminemia; ya en correlación con los estudios 

previos del paciente los diferenciales más probables son condiciones neoplásicas como: mieloma 

múltiple o plasmocitosis esplénica.   

Por los resultados anteriores se recomienda realizar aspirado de médula ósea y esta se realizó al día 

60 de la primera consulta.  

Se reportó; médula ósea hipercelular con proliferación de células redondas correspondientes con 

células plasmáticas (51%). Línea megacariocítica normocelular en cantidad y maduración. Aparente 
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hipoplasia mielocítica y eritrocítica, con una relación M: E 2:1 (Figura 1 y 2). También se realizó 

hemograma (tabla1) y se observa anemia ligera no regenerativa e incremento de sólidos totales.  

Ese mismo día se realizó una prueba de proteínas Bence Jones y resultó positiva, lo que confirmo el 

diagnóstico de mieloma múltiple (MM).  

Se inició tratamiento con melfalán 4mg/kg/día y al inició del tratamiento el paciente presentó diarrea, 

pero mejoró con el tiempo.  

Hoy en día, 6 meses después del diagnóstico, el paciente se encuentra en tratamiento con melfalán y 

con calidad de vida. 

 

DISCUSIÓN 
El diagnóstico de MM debe basarse en las siguientes pruebas: detección y evaluación del componente 
monoclonal (M) por electroforesis de proteínas séricas en suero u orina para la cuantificación 
nefelométrica de IgG, inmunoglobulinas IgA e IgM. Precipitación por calor y electroforesis para 
determinar cadenas ligeras y medición de cadenas ligeras libres en orina (Bence Jones) porque los 
métodos comerciales con tiras reactivas para orina no son capaces de esta determinación, se ha 
demostrado que esta prueba es positiva en 25 – 40% en pacientes caninos con MM. (1, 5, 6).  En caso 
del paciente se realizaron estas pruebas y se observó una gammapatía biclonal que sirvió para llegar 
al diagnóstico al igual que las proteínas Bence Jones.  
 

Se menciona que esta técnica anterior (proteínas Bence Jones) es poco específica con una tasa de 

falsos positivos del 20% debido a trastornos del tejido conectivo, enfermedad renal y neoplasias 

malignas no plasmocíticas. Se observan hallazgos similares en humanos con concentraciones 

aumentadas de cadenas ligeras libres secundarias a mieloma múltiple, que se sospecha que se debe 

a las secuelas de la sobreproducción de estas y que conducen a enfermedad renal (7). 

Otro punto importante es la evaluación de la infiltración de células plasmáticas de la médula ósea. El 

estudio citológico y/o biopsias son las opciones para evaluar el número y las características de las 

células plasmáticas en médula ósea. La médula ósea normal contiene menos del 5% de células 

plasmáticas, mientras que la médula mielomatosa supera este nivel. Las recomendaciones actuales 

requieren más de 20% de plasmocitosis de la médula ósea, aunque en gatos se reporta 10%. (6) En 

este caso, la evaluación de médula ósea se encontró 51% de células plasmáticas, lo que ya era gran 

evidencia de un evento neoplásico.  

Para la evaluación de lesiones óseas líticas en humanos se utiliza tomografía computarizada de baja 

dosis de cuerpo entero (WBLD-CT) como nuevo estándar para su diagnóstico (5). En veterinaria al no 

tener la suficiente disponibilidad de esta prueba, los rayos X, tomografía computarizada y resonancia 

magnética se utilizan. 

Las lesiones óseas pueden ser lesiones osteolíticas aisladas, discretas (incluidas las fracturas 

patológicas), osteopenias difusas o ambas.  Aproximadamente entre un cuarto y dos tercios de los 

perros con MM tienen evidencia radiográfica de lisis ósea u osteoporosis difusa. Lesiones esqueléticas 

son raras con la macroglobulinemia IgM, en la que las células malignas a menudo se infiltran en el 

bazo, el hígado y el tejido linfoide en lugar del hueso (1, 8). En este caso clínico se realizaron pruebas 

de imagen para ver si existían este tipo de lesiones y no hubo evidencia relevante.  
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Finalmente, nuestro paciente tuvo cambios en las pruebas de laboratorio que coinciden con lo esperado 

en MM descrito en la literatura. En el hemograma se observó una anemia de ligera a moderada no 

regenerativa persistente y si bien, la causa más común de esta anemia es inflamación crónica, se 

menciona que también está asociada a mieloptisis, anomalías hemostáticas que provocan pérdida de 

sangre o aumento de la destrucción de eritrocitos inducida por el síndrome de hiperviscosidad (SHV) 

(2).  

El síndrome de hiperviscosidad se caracteriza por eventos secundarios al aumento de la viscosidad 

sérica, que se asocia con el componente M. Se asocia más comúnmente con la macroglobulinemia IgM 

debido al alto peso molecular de la IgM. Sin embargo, también puede ocurrir en presencia de IgA y rara 

vez con IgG. SHV provoca diátesis hemorrágica, convulsiones, depresión, coma, insuficiencia cardíaca 

congestiva, insuficiencia renal y enfermedades oftálmicas, incluidos vasos retinianos tortuosos y 

dilatados, hemorragias retinianas y desprendimiento de retina (1, 2, 5). 

También puede presentar tiempos anormales de protrombina (TP) y tromboplastina parcial activada 

(TTPa), trombocitopenia y leucopenia relacionadas a MM (2). En este caso, a nuestro paciente no se 

le realizaron tiempos de coagulación y tampoco existió otro tipo de citopenia.  

Al paciente se le realizó medición de SDMA como parte de su chequeó general y fue de ayuda ya que 

esta reportado que entre el 30 y 40% de perros con MM presentan enfermedad renal y esta patogenia 

está dada por varios factores como la proteinuria de Bence Jones, se puede producir un exceso 

desequilibrado de productos de cadena ligera. Las cadenas ligeras son de bajo peso molecular y 

normalmente son filtradas por el glomérulo renal, y su presencia en la orina puede dar lugar a 

precipitados de proteínas y la subsiguiente lesión tubular renal, infiltración tumoral en el tejido renal (1, 

2, 8).  

Hipercalcemia dada por producción de factor activador de osteoclastos por parte de las células 

neoplásicas, aunque también se piensa que puede ser por elevaciones séricas del péptido relacionado 

con la hormona paratiroidea N-terminal circulante y la enfermedad renal, amiloidosis, perfusión 

disminuida secundaria a SHV, deshidratación o infecciones del tracto urinario ascendente (1, 2, 8).  

El pronóstico en pacientes con MM a corto plazo es bueno con respecto al control inicial del tumor y 

mejorar la calidad de vida. Sin embargo, el pronóstico a largo plazo es generalmente malo debido a la 

alta probabilidad de recidiva tumoral y recurrencia de los signos clínicos, así como al desarrollo de 

resistencia a los agentes quimioterapéuticos (1, 2). Las tasas de supervivencia a 1, 2 y 3 años se 

reportan del 81%, 55% y 30%, respectivamente (9, 10).  

Se encontró que la presencia de hipercalcemia, proteinuria de Bence Jones, lisis ósea extensa, 

enfermedad renal y relación neutrófilos: linfocitos incrementada eran factores pronósticos negativos en 

el perro (4). 

 

CONCLUSIONES 

Si bien, este caso de mieloma múltiple presenta 3 de los 4 criterios que se toman en cuenta para el 

diagnóstico de esta enfermedad, no es una patología sencilla de diagnosticar, ya que no existe una 

prueba contundente para dar un diagnóstico, hay que basarse en un conjunto de estudios y seguir el 

protocolo de hallar al menos dos de los cuatro criterios mencionados para poder llegar al diagnóstico y 

en este caso al encontrarse las células plasmáticas bien diferenciadas fue un reto médico llegar al 

diagnóstico. 
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Sería importante poder contar con una prueba directa que nos permita identificar este tipo de neoplasias 

en menor tiempo y que tuviera una mayor sensibilidad.  

Hasta este momento el paciente no ha presentado cambios en la función renal, como ya se mencionó 

es un factor pronóstico negativo por lo que se tiene que dar seguimiento a esta para detectar 

afectaciones tempranas y dar una mejor calidad de vida al paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Hemograma en diferentes días del caso. 

ANEXOS 
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Tabla 4. Medición de proteínas totales, albúmina, globulinas y relación A/G en diferentes días. 

Tabla 2. Bioquímica sérica día 1. 
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  Figura 1. Línea megacariocítica 

normocelular. 

Figura 2. Proliferación de células redondas 

correspondientes a células plasmáticas. 

Tabla 5. Electroforesis de proteínas día 30. 

A) B) 

Figura 3. Electroforetograma día 30. A) Resultado del paciente. B) Comparación paciente 

sano 
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RESUMEN 

Se presentó a consulta en Veterinary Teaching Hospital, Virginia-Maryland College of Veterinary 

Medicine (VTH VMCVM), un perro mastín inglés macho de cuatro años, por debilidad, atrofia muscular 

y neuropatía progresiva con un mes y medio de evolución. El perro fue tratado en múltiples ocasiones 

con antimicrobianos y múltiples dosis de corticosteroides. Ante el mal pronóstico de la enfermedad los 

propietarios decidieron eutanasia.  Al examen post mortem, la musculatura esquelética se presentó 

levemente pálida y se observaron múltiples nodulaciones firmes en los lóbulos pulmonares 

diafragmáticos. Secciones de tejidos representativos se procesaron de forma rutinaria para 

histopatología y fueron teñidos con H&E. En secciones de musculatura esquelética, corazón, cerebro, 

médula espinal y pulmón se identificó un infiltrado inflamatorio linfoplasmocítico a piogranulomatoso, 

con numerosas estructuras parasitarias de tipo apicomplexa. Se identifica a Neospora caninum por 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Neospora caninum es un parásito apicomplexa intracelular 

obligado cosmopolita, descrito como una importante etiología de abortos en bovinos (huésped 

intermediario). En perros (huésped definitivo), afecta múltiples tejidos, sin embargo, principalmente 

lesiona el sistema nervioso central y tejido muscular. Los perros pueden infectarse por vía 

transplacentaria o por vía transmamaria, incluso al ingerir tejidos infectados de huéspedes 

intermediarios o membranas fetales bovinas infectadas. El uso de PCR es de gran utilidad para la 

detección N. caninum especialmente para diferenciarlos de otros apicomplexa, por ejemplo, 

Toxoplasma gondii (T. gondii). En el presente caso, no se evidenciaron lesiones en el perro que apunten 

hacia factores predisponentes a infección.   

 

HISTORIA CLÍNICA 

Un mastín inglés macho castrado de cuatro años y 59 kg fue presentado a consulta en clínica privada 

por letargia e hiporexia. Se realiza SNAP4DX Plus®, mismo que fue negativo. La química sanguínea 

evidenció valores elevados de ALT (732 U/L) y el ultrasonido abdominal evidencia linfoadenomegalia 

mesentérica y de linfonodo ilíaco medial derecho. Se trató con una terapia de antimicrobianos y 

antiinflamatorios no esteroidales para posible enfermedad ortopédica o enfermedad transmitida por 

garrapatas, a pesar del examen negativo.  

 

A las cuatro semanas inició con signos nerviosos (caminar de lado), por lo que comenzó una terapia 

para otitis media e interna, con suspensión ótica compuesta de gentamicina, mometasona clotrimazol 

y AINES. Sin embargo, su estado de salud empeoró y además presentó diarrea, tetraplejía, atrofia 

muscular e incontinencia urinaria. Debido a lo anterior, se decidió referir al VTH VMCVM, donde se 
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diagnosticó con una tetraplejía ambulatoria, ataxia generalizada, disminución propioceptiva de los 

cuatro miembros, mielopatía entre C1-C5 y atrofia muscular generalizada, particularmente en los 

músculos temporales. Se utilizó una terapia de clindamicina y prednisona. Se remitieron muestras de 

sangre al laboratorio de enfermedades infecciosas de la Universidad de Georgia para para la medición 

de títulos de anticuerpos de Ehrlichia canis, N. caninum, T. gondii, y fiebre de las montañas rocosas, 

las cuales resultaron negativas. 

Siete días más tarde el paciente presentaba signos más graves, con diminución en el lado derecho de 

la sensibilidad facial y reflejo corneal y disminución en el reflejo faríngeo, diminución o pérdida total de 

reflejos en los cuatro miembros y severa atrofia muscular generalizada. Debido al mal pronóstico, los 

propietarios decidieron la eutanasia.  

Al examen post mortem se encontró atrofia y palidez muscular generalizada, quilotórax, múltiples 

nódulos bien limitados de 0.5 – 1.5 cm de diámetro en los lóbulos diafragmáticos del pulmón. No se 

observaron hallazgos macroscópicos significativos en otros órganos. 

Se tomaron muestras representativas para estudio histopatológico, las que fueron procesadas de 

manera rutinaria y fueron teñidas con H&E. En pulmón se observaron múltiples focos de infiltrado 

inflamatorio compuesto de numerosos neutrófilos, linfocitos, macrófagos y escasos eosinófilos, más la 

presencia de numerosos taquizoítos intra y extracelulares de 2 x 2 µm, todo inmerso en edema, 

hemorragia y fibrina. Adicionalmente, se observó hepatitis multifocal con moderado infiltrado 

linfohistiocítico y algunas áreas de necrosis. En corazón se observa inflamación piogranulomatosa con 

múltiples quistes protozoarios (>70 µm) y taquizoítos. Numerosas secciones de músculo esquelético 

(semimembranoso, semitendinoso, temporal y diafragma) presentan un severo infiltrado inflamatorio 

linfohistiocítico multifocal, degeneración, necrosis y regeneración de miocitos, con extensas áreas de 

fibrosis y taquizoítos extracelulares e intracelulares. El sistema nervioso exhibe mielomeningoencefalitis 

linfohistiocítica a necrotizante, multifocal, moderada y vasculitis, más la presencia de quistes 

protozoarios y taquizoítos extracelulares, principalmente en la sustancia gris.  
 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  

Primero se realiza inmunohistoquímica (California Animal Health and Food Safety Laboratory, San 

Bernardino, California) para Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp. y Neospora caninum, mismas que 

evidenciaron positividad a Neospora caninum y Toxoplasma gondii. Se realizó PCR para detectar el 

ADN de N. caninum, T. gondii y Sarcocystis spp y confirmar el diagnóstico etiológico. resultando N. 

caninum positivo.  
 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

N. caninum es un protozoario apicomplexa que se asemeja a T. gondii, incluso tienen signos clínicos 

similares, sin embargo, N. caninum tiene mayor tendencia hacia los tejidos nerviosos y musculares, ya 

que forman grandes paquetes fusiformes en el músculo después de la etapa de segunda división de 

los merontes. Sarcocystis spp. Es otro importante diferencial para la presencia de degeneración y 

necrosis muscular, con estructuras protozoarias intralesionales. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

La historia clínica del paciente es fundamental para el diagnóstico de la enfermedad, así como las 

pruebas complementarias realizadas. Los hallazgos encontrados en las múltiples pruebas demuestran 

la presencia de N. caninum en mastín inglés de cuatro años con previa terapia de corticoesteroides.  

 

 

 

 

DISCUSIÓN DEL CASO 

Es crucial incluir a la infección con N. caninum como diagnóstico diferencial en las clínicas veterinarias 

para perros afectados con enfermedades neurológicas, siendo los signos clínicos los más relevantes 

que diferencian la neosporosis de otros trastornos paralíticos. La infección con Neospora caninum debe 

ser diferenciada de T. gondii y Sarcocystis spp., ya que estos organismos no pueden ser diferenciados 

con una rutina de microscopía óptica. El uso de PCR tiene buenos resultados en casos de poseer poca 

cantidad de ADN, incluso si el tejido es de baja calidad.  En general N. caninum en perros adultos es 

una enfermedad asintomática, así que es recomendable tomar en cuenta aspectos importantes al 

momento de reportar la enfermedad como son la posible forma de contagio, la virulencia de la 

enfermedad, la carga parasitaria y el estatus inmunológico del hospedador.  En este caso, no se detectó 

alguna enfermedad o condición que haya predispuesto al paciente a esta infección. Es esencial evaluar 

y repetir el análisis serológico cuando la terapia es inefectiva y enfatizar la importancia de excluir casos 

de meningoencefalitis por algún agente infeccioso antes de iniciar una terapia inmunosupresora. Los 

casos de miocarditis, neumonía, dermatitis y diseminación sistémica son poco frecuentes, sin embargo, 

ocurren como resultado de la alta diseminación de taquizoítos. Dicho incremento está asociado con el 

uso de terapias inmunosupresoras. 

  

ESTUDIO HALLAZGOS 

Historia clínica Neuropatía y atrofia muscular generalizada. 

Química sanguínea ALT ↑ 

Lesiones macroscópicas Palidez y atrofia muscular 

Lesiones microscópicas Presencia de quistes tisulares y taquizoítos a en Musculo 
esquelético, corazón y tejido nervioso.  

PCR Neospora caninum positivo 

Tabla 1. Diagnóstico integral de N. caninum en mastín ingles de cuatro años macho con signos nerviosos y 
atrofia muscular generalizada bajo terapia de corticoesteroides, confirmado con PCR.   
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REPORTE DE UN CASO DE HABRONEMIASIS EN UNA YEGUA DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL, OAXACA 

 

Preza RF*1, Méndez BA1, Morales SE1, Hernández LC2, Guerrero TBE3 

1Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México; 2 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias;3 World Horse Welfare 

 

RESUMEN 

Se trata de una yegua de 9 años de edad que presentó lesión única nodular y ulcerada en la cuenca 

medial de ambos ojos, ocasionadas por larvas del género Habronema spp Se tomó biopsia exisional 

de la lesión del ojo derecho y se suturó con sutura absorbible de ácido poliglycolico 1-0. En el estudio 

histopatológico se observó dermatitis piogranulomatosa y ulcerativa con estructuras larvarias 

(Habronema spp). Se dio tratamiento con penilicina y dihidroestreptomicina 10 UI/Kg, IM, durante seis 

días, dos aplicaciones de ivermectina oral 200μg/kg cada tres semanas y Dexametasona 5mg dos 

veces, cada 15 días. El nódulo del ojo izquierdo mostró respuesta favorable al tratamiento, 

disminuyendo su tamaño y eliminando malestares en el paciente. 

Palabras clave: Habronema, equino, dermatitis piogranulomatosa 

 

ABSTRACT 

This is a 9-year-old mare that presented a single nodular and ulcerated lesion in the medial socket of 

both eyes, caused by larvae of the genus Habronema. A seasonal biopsy of the right eye lesion was 

taken and sutured with 1-0 polyglycolic acid absorbable suture. Histopathological study revealed 

pyogranulomatous and ulcerative dermatitis with larval structures (Habronema spp). Treatment was 

given with penicillin and dihydrostreptomycin 10 IU/Kg, IM, for six days, two applications of oral 

ivermectin 200μg/kg every three weeks and Dexamethasone 5mg twice, every 15 days. The left eye 

nodule showed a favorable response to treatment, decreasing its size and eliminating discomfort in the 

patient. 

Keywords: Habronema, equine, pyogranulomatous dermatitis 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el INEGI (1991) reporta que en México existen 5,180,721 équidos, lo cual lo convierte 

en uno de los países con mayor número de equinos a nivel mundial. Por su parte el Estado de Oaxaca, 

mismo que se subdivide en 8 regiones (Cañada, Costa, Papaloapan, Valles Centrales, Istmo, Mixteca, 

Sierra Norte, Sierra Sur) cuenta con una población équida de 361,415 animales (caballos, mulas y 

asnos). Los animales en estas zonas actualmente se emplean como medio de transporte y carga en el 

sector agrícola1.  
 

Para que los équidos puedan desarrollar sus actividades deben contar con  estado de salud, sin 

embargo, hay distintas enfermedades que pueden afectarlos, en este caso hablaremos de la parasitosis 

ocasionada por Habronema spp. La habronemiasis es una de las parasitosis más importantes, 

ocasionada por nematodos del orden Spiruroidea que incluye al género Habronema contemplando tres 
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A B 

especies como: Habronema microstoma, Habronema Muscae y Draschia megastoma. Su ciclo 

biológico es indirecto, la fase adulta y larvaria viven en el estómago de su huésped definitivo como son 

los équidos, los huevos son liberados en las heces y son consumidos por el huésped intermediario 

como son las moscas domésticas (Musca spp) y moscas de establo (Stomoxys calcintrans), estas son 

las que depositan las larvas (L3) alrededor de los labios del huésped definitivo frecuentemente mientras 

se alimentan. Las larvas de estos géneros también se han encontrado en otras partes del cuerpo como 

son en la piel, la mucosa prepucial, en pulmón, hígado y conjuntiva del ojo conocidas como fases 

aberrantes, sin embargo, en estos sitios no logran su madurez ni reproducción sexual3. 

La habronemiasis cutánea también conocida como “llagas de verano” se caracteriza por originar 

lesiones únicas o multinodulares, proliferativas, y frecuentemente sangrantes, ulceradas con necrosis 

caseosa o calcificaciones.  

La existencia de heridas previas asociadas a Pythiosis, carcinoma de células escamosas, sarcoide 

equino, pseudomicetoma bacterial, entre otras, facilita la infección con el parasito.  
 

HISTORIA CLÍNICA 

Se trata de una yegua de tiro (empleada en el trabajo agrícola) de 9 años con peso de 323 Kg. Presentó 

lesiones únicas nodulares en la cuenca medial de ambos ojos desde hacía dos años con epifora y 

prurito. Dichas lesiones se caracterizaban por ser nodulares estar ulceradas, parcialmente sangrantes 

y cubiertas por una capa de tejido de granulación (Figura 1. A y B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Se observa una lesión nodular en la cuenca medial del ojo derecho. B) Acercamiento de 

la lesión del ojo derecho, ulcerada y tejido de granulación. 
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HALLAZGOS MACRO Y MICROSCÓPICOS 

Descripción macroscópica: Se recibe muestra cutánea que mide 3cm x 1.5 cm x 1.5 cm parcialmente 

cubierta por piel negra. Al corte la superficie es sólida, blanco amarilla y multinodular.  

Descripción microscópica: Se revisan tres secciones histológicas de piel, cuya epidermis exhibe 

pérdida de continuidad del epitelio y membrana basal (úlcera) misma que está cubierta por detritus 

celulares, eritrocitos y material fibrilar (costra serocelular). En la dermis superficial y profunda se 

observan extensas áreas de infiltrado inflamatorio compuesto por eosinófilos, linfocitos y células 

plasmáticas y multifocalmente se aprecian áreas compuestas por tejido conectivo, macrófagos 

epiteloides, células gigantes multinucleadas, eosinófilos, escasos neutrófilos, depósitos de material 

basófilico granular (compatible con calcio) y al centro de dichas lesiones se aprecian estructuras 

parasitarias en corte transversal y longitudinal caracterizadas por una cutícula eosinofílica con 

espículas, al interior contiene una capa muscular y un centro granular eosinofílico, en ocasiones 

totalmente mineralizado (Figura 2. A y B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A) Corte longitudinal de larva intralesional inmersa en foco de necrosis caseosa con 

mineralización, 40x.H.E. B) La dermis superficial y profunda exhiben áreas compuestas por tejido 

conectivo, macrófagos epiteloides, células gigantes multinucleadas, eosinófilos, depósitos de material 

basófilico granular (compatible con calcio) y al centro de dichas lesiones se aprecian estructuras 

parasitarias en corte transversal, 4x.H.E 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Con base en la historia clínica, los signos clínicos, la forma y localización de la lesión aunado a la 

presencia de larvas identificadas en el estudio histopatológico, se puede confirmar la presencia de 

habronemiasis cutánea.  

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

Dermatitis nodulares eosinofílicas que se caracterizan microscópicamente por infiltrados de eosinófilos, 

formación de granulomas y en algunos casos degeneración de fibras de colágena3.  

 Idiopáticas: Granuloma colagenolítico. 
 Neoplásicas: Sarcoide equino, Carcinoma de células escamosas. 
 Infecciosas: micetoma eumicótico y pitiosis equina. 
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Figura 3. Se observa una notable disminución de la lesión de ambos ojos. A) Ojo derecho, B) Ojo 

izquierdo.  

DISCUSIÓN 

El granuloma colagenolítiico se caracteriza por uno o varios focos de colagenolisis que puede ocasionar 

una respuesta granulomatosa, en lesiones viejas pueden observarse focos de calcificación. En este 

caso la presencia del parásito inmerso en la lesión indica una parasitosis cutánea por habronemiasis. 

En la biopsia no se observaron características neoplásicas, descartando de esta forma el carcinoma de 

células escamosas y el sarcoide equino, aunque ambas neoplasias predisponen la aparición de la 

habronemiasis. Con respecto a lesiones por micetoma eumicótico, no se observaron lesiones 

características como Splendore-Hoeppli3,4.  
 

El diagnóstico de habronemiasis en piel se realiza por la identificación de la fase larvaria del parásito 

inmerso en el foco de necrosis caseosa, infiltrado por eosinófilos, macrófagos, células multinucleadas, 

linfocitos y algunas células plasmáticas, rodeadas por tejido vascular y conectivo bien organizado. En 

algunos casos se pueden observar fragmentos del parásito, al mismo parásito mineralizado, o 

solamente los focos de mineralización sin el parásito. El uso de PCR semi-anidada, está indicado 

cuando la larva del nematodo no es visible en las lesiones previamente descritas por histopatología y 

se utiliza para confirmar la infección por el parásito5.  

En este caso el diagnóstico oportuno brindó la posibilidad de dar un tratamiento adecuado ya que se le 

administró penilicina e dihidroestreptomicina 10 UI/Kg, IM, cada tercer día durante seis días, dos 

aplicaciones de ivermectina oral 200μg/kg cada tres semanas y Dexametasona 5mg dos veces, cada 

15 días regresando el estado de salud al paciente (Figura 3). 
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CONCLUSIÓN E IMPORTANCIA MÉDICA DEL CASO 

Existen escasos reportes de habronemiasis en el país y de igual forma existe una gran población de 

equinos de trabajo que difícilmente son tratados de manera adecuada, además de que hoy en día los 

caballos tienen un lugar importante en las zonas rurales, como medio de transporte, carga y en la 

agricultura. Hay que propiciarles el diagnóstico oportuno y el tratamiento acorde para que puedan 

recuperar su salud y tener mejores condiciones de vida. 
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ENFERMEDAD ASOCIADA A CIRCOVIRUS PORCINO 

Dra. Lucía Angélica García Camacho  
 
La enfermedad asociada a circovirus porcino porcino (PCVAD, por sus siglas en inglés [Porcine 
circovirus associated disease]) está compuesta por  diversas presentaciones clínicas cuya 
etiología es el circovirus porcino tipo 2 (PCV2, por sus siglas en inglés) mismo que fue aislado 
por primera vez en 1998 en cerdos con. Por consenso, se describe que el desarrollo de la 
PCVAD es multifactorial.  
 
El PCV2 pertenece a la familia Circoviridae que incluye 2 géneros, (Circovirus y Cyclovirus), 
perteneciendo al nuevo phylum (Cressdnaviricota) que incluye 2 clases y 6 ordenes que 
colectivamente se refieren como virus de ADN de cadena sencilla circular que codifican 
Replicasa (CRESS-DNA virus, por sus siglas en inglés, [circular, Rep-encoding ssDNA]) con 
base en  el último reporte del cómite internacional para la taxonomía de los virus  (ICTV, 
International Committee on Taxonomy of Viruses, 2019). El PCV2  es ubicuo en la población 
porcina doméstica y silvestre al igual que el circovirus porcino tipo 1 (PCV1), el cual es 
apatógeno, y el PCV3 que es un virus emergente que ha sido relacionado con falla reproductiva 
y cardiaca, inflamación multisistémica y reconocido como una etiología del síndrome de 
dermatitis y nefropatía porcina (PDNS, por su siglas en inglés [Porcine Dermatitis and 
Nephropathy Syndrome]) por haber sido reproducido mediante la infección experimental.  
 
El  PCV2 presenta distintos genotipos PCV2a, PCV2b, PCV2d y PCV2e, siendo los dos 
primeros los genotipos predominantes relacionado con la PCVAD mientras que el genotipo 
PCV2d promueve enfermedad sistémica severa. Por tanto, la emergencia de nuevos genotipos 
es una situación frecuente que está relacionado con incrementos en la severidad de la PCVAD. 
En México, se ha reportado la presencia de los genotipos PCV2a y PCV2b.  
 
Debido a su ubicuidad, la infección por PCV2 más común es subclínica.  La patogenia de 
PCVAD es muy compleja y se desconoce la totalidad de mecanismos involucrados que 
expliquen la razón de que sólo una proporción de cerdos infectados en casos de campo 
desarollen las diferentes presentaciones clínicas de la PCVAD. Por tal motivo, se sugiere que 
el PCV2 requiere de factores adicionales para producir la enfermedad pero los hallazgos de 
diversos estudios sobre los factores de riesgo han arrojado datos contradictorios.   
 
Dentro de los principales factores destaca la inmunoestimulación, ya sea por vacunación o por 
co-infección ya que la replicación del PCV2 depende totalmente de la actividad de ADN 
polimerasa por parte de la célula blanco. Los macrófagos pueden incorporar partículas virales 
pero es poco común que desarrollen infecciones productivas. Sin embargo, durante la 
respuesta inmune la activación de macrófagos promueve actividad de ADN polimerasa en éste 
tipo celular. Por otro lado, los  linfoblastos son competentes para la replicación de PCV2 pero 
en la inducción de inmunidad, se expande el repertorio de la población linfoide, incrementando 
la proporción de partículas virales en el huesped. No obstante, aunque la estimulación inmune 
sistémica o local inespecífica ha promovido formas graves de la enfermedad también hay 
estudios en los que no se ha observado una diferencia significativa entre cerdos 
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inmunoestimulados y no inmunoestimulados. Además, se ha demostrado que el PCV2 es 
capaz de producir enfermedad en ausencia de coinfección.   
 
La diferencia genómica entre las cepas virales también ha sido propuesta como un factor 
determinante pero hasta el momento las diferencias observadas son mínimas ya que las cepas 
presentan alta homología. La genotipificación no ha podido explicar las divergencias puesto 
que  las cepas analizadas han presentado el mismo patotipo en desafíos en lechones 
susceptibles o a pesar de presentar alta homología algunas fallan en reproducir la enfermedad.  
En conclusión, la información recabada hasta el momento sugiere que el  desarrollo de PCVAD 
no está ligado o determinado totalmente por la presencia de co-infección, inmunoestimulación 
específica o inespecífica o a diferencias genómicas pero por consenso se acepta que el PCV2 
puede inducir PCVAD como agente primario, que todas los genotipos y cepas de PCV2 tienen 
potencial patogénico y que la co-infección con otros patógenos contribuye al incremento de la 
severidad de la presentación clínica debido a su efecto inmunosupresor.   
 
DIAGNÓSTICO 
Existen varios métodos para el diagnóstico de PCV2 en cerdos infectados tales como, el 
aislamiento vírico en cultivos celulares PK-15 libres de PCV1 y PCV2, serología por ELISA y 
ensayo de inmunoperoxidasa en monocapa (IPMA por sus siglas en inglés, 
[immunoperoxidase monolayer assay]), PCR convencional o en tiempo real así como la 
detección del PCV2 en tejidos afectados ya sea por inmunohistoquímica (IHQ) o por 
hibridación in situ (HIS).  
 
Sin embargo, al ser el PCV2 un agente viral ubicuo en la población porcina, el diagnóstico de 
PCVAD requiere necesariamente de que se cumplan los siguientes criterios: 1) 
Manifestaciones clínicas compatibles, 2) Presencia de lesiones microscópicas características 
(depleción linfoide e inflamación granulomatosa) y 3) Detección de antígeno o ácido nucleico 
de PCV2 en el tejido lesionado por IHQ o HIS, respectivamente. Estos criterios por separado 
no se consideran como diagnóstico de la enfermedad. De este modo, la ubicuidad del PCV2 
en la población porcina excluye a la serología positiva a PCV2 misma que generalmente no 
correlaciona con los resultados de detección de PCV2 en tejidos afectados y de la PCR 
cuantitativa (qPCR/quantitative PCR). Del mismo modo se excluye al aislamiento viral como 
estándar de oro.  Sin embargo, la relación diagnóstica de la IHQ y la HIS frente al aislamiento 
viral ha mostrado una concordancia del 75-80% y 100%, respectivamente. De esta manera se 
considera que la HIS es una prueba robusta y confiable para el diagnóstico de PCVAD además 
de que presenta menor interferencia con el método de fijación de tejidos y una mayor facilidad 
de interpretación que la IHQ. Así mismo, la HP por si sola no debe ser utilizada como único 
criterio de diagnóstico pero desde un punto de vista clínico presenta una marcada correlación 
con la severidad de las manifestaciones clínicas y la carga de PCV2 en tejidos. Esta última, es 
mayor en animales con PCVAD con respecto a los cerdos sanos pero se ha descrito que 
aproximadamente 10% de los animales sanos pueden tener alto puntaje de carga viral.  
 
La qPCR es ampliamente implementada para establecer la carga viral de PCV2, utilizando 
muestras de sangre completa,  suero,  heces y tejidos. Se ha propuesto su uso para indicar si 
un cerdo está afectado o no por PCVAD con base al establecimiento del punto de corte debido 
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a que se ha encontrado buena correlación con la enfermedad clínica. Sin embargo, estos 
resultados deben de ser confirmados por HP para cumplir con los criterios diagnósticos de la 
PCVAD. El problema con este abordaje es que en muchos casos es dificil establecer el punto 
de corte e incluso, como se mencionó anteriormente, la carga viral en animales no afectados 
por PCVAD pueder ser muy alta por lo que es complicado su aplicación en casos de campo 
como herramienta diagnóstica pero es muy útil en estudios de patogénesis y en la valoración 
de los esquemas de vacunación dada su incuestionable sensibilidad. El valor diagnóstico de 
la qPCR en casos de RF-PCV2 ha sido demostrado ya que los fetos unicamente pueden 
infectarse por transmisión vertical.  
 
PRESENTACIONES CLÍNICAS DE LA PCVAD  
 
Síndrome multisistémico de emaciación post-destete  
Este síndrome (PMWS por su siglas en inglés [Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome]) 
fue la primera presentación clínica descrita de la PCVAD. Afecta predominantemente a 
lechones destetados, promoviendo una infección sistémica, en diversos órganos, 
particularmente el tejido linfoide. Clínicamente, se aprecia aumento marcado en el tamaño de 
los linfonodos (inguinales, submandibulares, mesentéricos y mediastínicos, principalmente) y 
adelgazamiento rápido. Pueden observarse  signos no específicos como letargo, depresión, 
disnea, diarrea, palidez de la piel,  y en ocasiones ictericia. Macroscópicamente, se observan 
linfonodos pálidos o enrojecidos así como neumonía intersticial. Microscópicamente, el tejido 
linfoide exhibe depleción linfoide variable con moderada a abundante acumulación de 
macrófagos epiteliodes y células gigantes multinucleadas. El infiltrado granulomatoso también 
puede observarse en pulmón e intestino. El patrón de hibridación en casos de PMWS es difuso 
y las señales positivas son intensas. Aproximadamente 10% de los casos llegan a exhibir 
cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos basofílicos múltiples en racimos (botrioides) en 
macrófagos. En hígado, riñón y corazón, comúnmente se observa inflamación no supurativa.  
Debido a que la infección subclínica por PCV2 es común, una granja se considera no afectada 
por PCV2 si durante un largo periodo de tiempo no hay evidencia clínica o diagnóstico de 
PCVAD y se mantiene una mortalidad post-destete del 2% mientras que si presenta una 

mortalidad por PCVAD de  14.5%, se determina como afectada por PCV2.  También se 
observa una mayor susceptibilidad a infecciones secundarias (bacterianas o virales) debido a 
su efecto inmunosupresor. Las asociaciones  más frecuentes son con el virus del síndrome 
respiratorio y reproductor porcina (PRRSv), parvovirus porcino (PPV1), virus de la influenza 
porcina (SIV/swine influenza virus), Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis, 
Mycoplasma hyopneumoniae y Streptococcus suis.  Adicionalmente, se ha observado 
coinfección con patógenos entéricos como Lawsonia intracellularis y Salmonella spp.  La 
coinfección con otros patógenos resulta en un marcado incremento en la severidad de la 
enfermedad clínica y en la mortalidad.  
 

Síndrome de dermatitis y nefropatía porcino  
El PDNS es una presentación clínica asociada a la infección por PCV2 que también puede ser 
reproducida por otros patógenos. Es una enfermedad esporádica fatal que afecta 
generalmente a cerdos de 12 a 14 semanas Clínicamente, los animales afectados desarrollan 
abruptamente lesiones cutáneas elevadas, rojo oscuro, bien circunscritas, multifocales a 
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coalescentes que se tornan costrosas en miembros posteriores, región perianal y abdomen. 
Posteriormente, la enfermedad evoluciona hacia cuadro febril con depresión, anorexia y edema 
subcutáneo ventro-caudal con muerte alrededor de los 3 días.  Además de las lesiones 
cutáneas, los riñones se  agrandados, pálidos con hemorragias petequiales en corteza renal. 
Los linfonodos se aprecian marcadamente enrojecidos con incremento de tamaño, 
predominantemente los renales e inguinales. Microscópicamente, se observa una vasculitis 
sistémica necrotizante a leucocitoclástica en arterias y venas de pequeño a mediano calibre 
predominantemente en dermis, tejido subcutáneo, riñón, linfonodos, bazo y estómago. La 
vasculitis conduce al desarrollo de las lesiones características cutáneas (necrosis y ulceración 
epidérmica y hemorragia dérmica)  y renales (glomerulitis exudativa necrotizante y nefritis 
intesticial no supurativa). La fuerte asociación del PCV2 en casos de PDNS es la alta  
frecuencia de lesiones linfoides con necrosis linfoide multifocal y macrófagos epitelioides 
entremezclados con células gigantes multinucleadas aunado a  patrón multifocal de HIS 
positivo a PCV2 en las lesiones. También se pueden observar señales de hibridación positivas 
en el epitelio tubular renal. La vasculitis diseminada y la detección de depósitos de 
inmunoglobulinas y factores de complemento en bazo y glomérulos, sugieren que el PDNS 
puede ser clasificado como una reacción sistémica de hipersensibilidad tipo III. Sin embargo, 
el PCV2 es capaz de replicar en células endoteliales por lo que se postula que el daño 
endotelial sea inducido directamente por el PCV2.  
 
Recientemente, el PCV3 es considerado como etiología de PDNS. Experimentalmente, se 
presenta un pico de viremia que coincide con la fase clínica de la enfermedad, lesiones 
macroscópicas y microscópicas características y distribución viral asociada a las lesiones. 
Adicionalmente, en un estudio retrospectivo, la mayoría de los casos de PDNS negativos a 
PCV2 (45/48) fueron positivos a PCV3 por qPCR y 60% de éstos también fueron positivos 
PCV3 por IHQ.  
 
Falla reproductiva asociada a PCV2  
La transmisión transplacentaria del PCV2 está ampliamente documentada natural y 
experimentalmente, produciendo infección prenatal.  Así mismo, el PCV2 ha sido descrito 
como el principal agente involucrado en la falla reproductiva en ausencia de otros agentes 
infecciosos. En dichos casos, se apreció una alta carga viral de PCV2, motivo por el cual la 
falla reproductiva asociada a PCV2 (FR-PCV2) se incluye dentro de la PCVAD. Se describe 
que la tranmisión vertical en condiciones naturales es rara por lo que algunos autores refieren 
que la presentación reproductiva de PCVAD tiene menos relevancia ya que en población 
porcina no vacunada solo se observa en algunas cerdas con baja detección de PCV2 
mortinatos y fetos abortados (1% al 13.1%). No obstante, la FR-PCV2 y la transmisión 
transplacentaria en cerdas no vacunadas en México ha mostrado alta prevalencia (39% y 47%, 
respectivamente), causando importantes pérdidas económicas por incremento en la 
proporción de abortos y de lechones no viables con muertes en la primera semana del 
nacimiento en granjas afectadas por PCV2.   
 
La transmisión transplacentaria del PCV2 requiere del desarrollo de la viremia en la cerda y 
sus efectos en el feto dependerá del periodo de la gestación en el que ocurre la infección. Es 
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común el retorno al estro por resorción embrionaria así como un incremento en la tasa de 
abortos con expulsión de fetos momificados y mortinatos.   
 
Las lesiones fetales y neonatales características son la miocarditis no supurativa a necrotizante 
y la encefalitis no supurativa asociadas a una consistente detección de PCV2.  El efecto de la 
cerda sobre la camada ha sido confirmado ya que las cerdas con bajos títulos de anticuerpos 
y/o alta viremia de PCV2 presentan una mayor mortalidad fetal y neonatal.   
 
El PCV3 también ha sido señalado como posible patógeno reproductivo puesto que ha sido 
aislado  a partir de fetos momificados, mortinatos y lechones débiles. Así mismo, los aislados 
han sido inoculados en cerdos derivados de cesárea y privados de calostro (CD/CD, cesarean 
derived/calostrum deprived), mostró replicación de PCV3 in vivo, viremia e inflamación 
multisistémica (miocarditis y perivasculitis) con señales especificas de HIS en tejidos 
lesionados.   
 
 
Enteritis granulomatosa asociada a PCV2  
La enteritis granulomatosa asociada circovirus tipo 2 (EG-PCV2) afecta principalmente a 
cerdos en etapa de crecimiento y finalización. En un inicio, las lesiones intestinales 
características de PCV2 fueron descritas en placas de Peyer como parte del PMWS pero 
posteriormente surgieron casos con lesiones macroscópicas de ileítis y colitis necrotizante a 
proliferativa sin alteración multisistémica de tejidos linfoides. Estos casos exhibieron enteritis 
granulomatosa con abundante presencia intralesional de PCV2 y alta frecuencia de múltiples 
cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos basófilicos botrioides. Actualmente, la EG-PCV2 es 
considerada la principal manifestación clínica de infección endémica por PCV2. Así mismo, se 
describe alta asociación de la EG-PCV2 con diversos agentes patógenos porcinos tales como 
Lawsonia intracellularis, virus de la diarrea epidémica porcina, Cryptosporidium parvum, entre 
otros. Se reporta una alta frecuencia de co-infección entre PCV2 y Lawsonia intracellularis. Así 
mismo, la mayoría de los casos de EG-PCV2  e ileitis proliferativa (IP) por Lawsonia 
intracellularis son indistinguibles clínica y macroscópicamente. Microscópicamente, los casos 
de EG-PCV2 son similares a los entéricos de PMWS, exhibiendo grados variables de ileitis 
necrotizante a proliferativa (ligera proliferación adenomatosa de criptas) con expansión de la 
lámina propia por infiltrado histiocitico y células gigantes multinucleadas. Dicho infiltrado 
tambien se aprecia en las placas de Peyer mismas que exhiben una marcada disminución de 
la población linfoide. Por otro lado, los casos de EG-PCV2 en co-infección con Lawsonia 
intracellularis presentan una considerable  proliferación adenomatosa de las criptas y un menor 
grado de acumulación histiocitica y de células gigantes multinucleadas. Las señales de 
hibridación positiva a PCV2 estan presentes en ambos patrones histológicos pero éstas son 
más intensas y difusamente distribuidas en los casos de EG-PCV2 sin co-infección. La 
asociación de Salmonella sp. Brachyspira sp. y E. coli.  con EG-PCV2 ha sido sugerida pero 
no ha sido estadísticamente significativa. 
 
Enfermedad respiratoria asociada a PCV2 (ER-PCV2)  
La enfermedad respiratoria asociada a PCV2 (ER-PCV2) forma parte del complejo respiratorio 
porcino (PRDC, por sus siglas en inglés [Porcine Respiratory Disease Complex]) en cerdos 
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entre 12 y 24 semanas de edad. La neumonía resulta de la interacción de agentes virales y 
bacterianos tales como el PCV2, PRRSv, SIV), Mycoplasma hyopneumoniae, A. 
pleuropneumoniae, y P. Multocida. Por tanto, el papel del PCV2 en PRDC involucra una 
interacción o sinergismo con otros agentes patógenos respiratorios. En reproductoras y cerdos 
con ER-PCV2, las manifestaciones clínicas son  refractarias a la terapia con antibióticos, 
existiendo una mayor mortalidad relacionada con múltiples infecciones bacterianas 
concurrentes. La co-infección de PCV2 y PRRSv se presenta en aproximadamente la mitad de 
los casos de PRDC. La prevalencia de coinfección de PCV2 con agentes bacterianos es 
principalmente con P. multocida,  M. hyopneumoniae y A. pleuropneumoniae. Al igual que en 
la EG-PCV2, se debe considerar que las lesiones pulmonares pueden observarse como parte 
del PMWS.  Las principales lesiones que favorecen el diagnóstico de ER-PCV2 es la 
demostración de PCV2 por IHQ o HIS aunado al diagnóstico de neumonía broncointersticial 
con expansión de septos alveolares por acumulación de macrofagos entremezclados con 
linfocitos y células plasmáticas e hiperplasia de neumocitos tipo II acompañada de fibrosis 
peribronquial y peribroquiolar que se extiende hacia la lamina propria sin evidencia inflamación 
sistémica, particularmente en el tejido linfoide. Por otro lado, en casos de PMWS, las lesiones 
pulmonares se caracterizan por presentar abundante inflamación granulomatosa con células 
gigantes multinucleadas  y una mayor proporción de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos 
basofílicos botrioides.  
 
Adicionalmente, el PCV2 has sido relacionado en casos de neumonía proliferativa necrotizante 
(PNP/proliferative necrotizing pneumonia) la cual se caracteriza por el hallazgo de hiperplasia 
tipo II y abundante necrosis coagulativa y detritus granulares dentro de los espacios alveolares. 
En estudios de prevalencia, los principales agentes asociados con el PNP son el PRRSv y el 
PCV2, por sí solos o en coinfección.  
 
PATOGENIA  
En condiciones naturales, la ruta de transmisión post-natal más frecuente es la fecal-oral pero 
puede ingresar por vía nasal, infectando principalmente la línea monocito/macrófago, 
incluyendo células dendríticas, linfocitos, y células epiteliales (hepatocitos, epitelio tubular 
renal, epitelio respiratorio). A partir de 7 días post-infección (dpi), se desarrolla la diseminación 
sistémica por sangre hacia tejido linfoide y numerosos órganos, observándose el pico de 
viremia a los  14-21 dpi. Possteriormente, el PCV2 promueve infección persistente con baja 
carga viral en sangre, tejidos y semen que puede persistir hasta 10 semanas en lechones 
portadores independientemente de que padezcan PCVAD o no, contribuyendo a la 
diseminación del PCV2. La persistencia viral ocurre en macrófagos. Desde el inicio de la 
infección, los cerdos eliminan el virus durante meses a través de heces, orina y secreciones 
nasales sin presentar enfermedad clínica entérica por lo que el potencial de transmisión fecal-
oral es muy alto. El PCV2 se ha detectado en calostro, por tanto, el virus puede ser  transmitido 
por vía oral a la camada.   
 
En la ruta de transmisión transplacentaria, la intensa replicación del PCV2 en células 
embrionarias promueven la muerte y resorción in utero.  En fetos, la principal célula blanco son 
las células cardiacas, seguido de hepatocitos y células de linaje monocítico. A los 40–70 días 
de gestación, la replicación viral resulta en falla cardiaca con subsecuente muerte fetal y 
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momificación. En etapas posteriores y con el desarrollo de inmunocompetencia fetal, la 
replicación viral disminuye considerablemente y la presencia de  mortinatos o cerdos 
debilitados no viables es el resultado habitual. Postnatalmente, las principales células blanco 
son los linfoblastos y macrófagos.  El PCV2 se ha detectado en semen de verracos 
aparentemente sanos y se ha demostrado la replicación de PCV2 en fetos procedentes de 
cerdas libres de patógenos específicos inseminadas con semen contaminado por PCV2, 
indicando que el semen puede ser una fuente de infección para embriones o fetos.  
 
INMUNIDAD  
La inmunidad pasiva materna protege a los lechones de la PCVAD y los anticuerpos calostrales 
perduran hasta las 5-8 semanas de vida. No se desarrolla  la enfermedad clínica en lechones 
calostrados pero hay detección de antígenos de PCV2 en tejidos la cual es mayor en los 
lechones con inmunidad pasiva baja. Por tanto, la inmunidad materna aunque es relevante en 
la prevención de la PCVAD y determina la mortalidad de la camada, no elude la presencia de 
portadores. Así mismo, el nivel de anticuerpos totales es igual para cerdos sanos y enfermos 
pero los sanos presentan altos titulos de anticuerpos seroneutralizantes mientras que en los 
enfermos son bajos o ausentes. Los títulos de IgM persisten en cerdos sanos pero declinan 
rápidamente en los enfermos. La seroconversión se detecta entre los 7-14 dpi pero los 
anticuerpos seroneutralizantes aparecen aproximadamente a los 28 dpi. Los niveles de IgG1, 
IgG2 e IgA son significativamente bajos en los animales enfermos. Entre 8-12 semanas de 
edad, aún en granjas no afectadas por PCV2, es probable encontrar cerdos virémicos por PCR. 
Al final de la engorda,  la mayoría de cerdos presentan títulos altos frente a PCV2, pero la 
viremia es poco frecuente.  
 

Por otro lado, los niveles de IL8 se elevan al 1 dpi seguido por un incremento del IFN a los 5 
dpi. Posterior al pico de viremia, se aprecia una considerable una disminución de la carga viral 

que coincide con la detección de células secretoras de IFN y anticuerpos seroneutralizantes 
por lo que ambos son elementos clave en  la eliminación del PCV2. También se reporta que 
componentes propios del genoma viral del PCV2 inmunomodulan la respuesta inmune que se 
caracteriza por una menor respuesta a mitógenos por parte de la células mononucleares de 

sangre periférica, un bloqueo en la producción de IFN, apoptosis mediada por la apoptina 
codificada en el ORF3, y una secreción de IL10 inducida por el PCV2 que inhibe 
predominantemente la respuesta inmune Th1 pero tambien la Th2 y  está asociada con la 
persistencia de la viremia y con deplesión linfoide tímica. Paradójicamente, el virus induce la 
secreción de IL10 tanto en cerdos con PMWS como en cerdos con infección subclínica pero 
los niveles de IL10 son más elevados en cerdos que desarrollan la enfermedad. Al parecer, 
durante la infección algunos animales contrarestan el inbalance inmunológico inducido por 
PCV2, permaneciendo subclinicamente infectados, mientras que los cerdos que no presentan 
esta capacidad desarrollan PCVAD.  
 
PREVENCIÓN Y CONTROL 
Las vacunas comerciales contienen antigenos de PCV2a ya que se presenta protección 
cruzada con el PCV2b,   Todas las vacunas recombinantes subunitarias en el mercado utilizan 
vectores que expresan la proteina de cápside codificada por el ORF2. Adicionalmente, hay 
vacunas de virus inactivado y una quimera viral de PCV1-PCV2.  La vacunación se aplica en 
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las cerdas reproductoras dos semanas antes del parto y en lechones de 3 semanas o mayores. 
La vacunación contra PCV2 ha mostrado alta eficacia en la reducción de la enfermedad clínica, 
prevalencia y viremia en comparación con cerdos no vacunados. Adicionalmente, la 
vacunación en cerdas ha reducido la mortalidad pre-destete. Actualmente, la mayoría de la 
población porcina esta vacunada pero las granjas aún permanecen crónicamente infectadas 
con PCV2.  La aparición del genotipo PCV2d en la población vacunada sugiere que la 
vacunación está induciendo una presión de selección en el campo con la subsecuente 
aparición de nuevos genotipos con mayor virulencia y que el PCV2d puede tener factores de 
ventaja en su capacidad de replicar en cerdos bajo presión de vacunación. Con el fin de 
controlar la emergencia del PCV2, se ha probado una vacuna quimérica que expresa los genes 
de la cápside de los diferentes genotipos de PCV2 utilizando la estructura del PCV1. Esta 
vacuna promovió protección efectiva con el PCV2b y el PCV2d. De este modo, el mayor 
desafío de la vacunación consiste en disminuir la viremia en los animales vacunados debido a 
la potencial emergencia de variantes por recombinación o de nuevos genotipos de PCV2. 
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