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resumen
Los microorganismos entéricos han sido frecuentemente reportados como patógenos en 
mamíferos, aves, peces, reptiles y humanos, a pesar de hacer parte de su flora normal in-
testinal. La Estación de Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF), lidera el programa 
de recuperación del Caimán Llanero (Crocodylus intermedius), que se encuentra en inmi-
nente peligro de extinción; adicionalmente cuenta con una colección viva de Testudines 
que comprende más de 20 especies. Con el fin de determinar la presencia de potenciales 
enteropatógenos en el hábitat de los ejemplares, se obtuvieron 129 muestras ambientales 
y cloacales de las especies allí encontradas; se utilizó el medio de cultivo CHROMagar 
OrientaciónBD® para realizar los aislamientos y la identificación microbiológica. Los re-
sultados muestran una mayor presentación de flora gram negativa predominando mi-
croorganismos de los géneros Escherichia coli (28%), Klebsiella sp (26%), Salmonella sp. 
(6%), Proteus sp (3%) y Citrobacter sp. (1%) Sin embargo, microorganismos del género 
Enterococcus sp. (gram positivo), fueron hallados en un mayor porcentaje (31%) en todas 
las muestras sin importar el origen de las mismas. Conscientes del riesgo que implica el 
aislamiento de microorganismos entéricos que pueden presentar un carácter zoonótico, 
se dio inicio a la implementación de un manual de bioseguridad para la Estación con el 
fin disminuir el riesgo para la población humana y animal.
Palabras clave: EBTRF, flora entérica, ambiente, cloacal, CRHOMagar orientaciónbd®, 
zoonosis. 
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AbstrAct
Enteric microorganisms has been reported as pathogens for mammals, birds, fishes, rep-
tiles and humans, in spite of being part of the normal intestinal flora. The Estación de 
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Biología Tropical Roberto Franco (EBTRF), leads the program of recovery of the Cai-
man Llanero which is in imminent extinction danger and also it has an alive collection 
of Testudines with more than 20 species. With the purpose of evidencing the presence 
of potential enteropathogens in the habitat of the animals, we collected 129 environ-
mental and cloacae samples from the animals of the Station and we proceeded to use 
CHROMagar OrientationBD® to isolate and identify enteric microorganisms. The resul-
ts show a higher prevalence of Gram Negative Flora with predominance of Escherichia 
coli (28%), Klebsiella sp (26%), Salmonella sp (6%), Proteus sp (3%), and Citrobacter sp 
(1%). In spite Enterococcus sp. (Gram Positive) was present in a bigger percentage (31%) 
in all the samples without be important the origin of themselves. Aware of the risk for 
zoonotic microorganisms we beginning to the implementation of a biosecurity manual 
for the Station and this way to reduce all risk for the animal and human population. 
Key words: EBTRF, enteric flora, environmental, cloacae, CRHOMagar orientatio-
nbd®, zoonoses. 

introducción

La Estación de Biología Tropical Roberto 
Franco (EBTRF), adscrita a la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Colombia, ubicada en la ciudad de Vi-
llavicencio, es el centro de recuperación 
de especies silvestres en vía de extinción 
más importante en el país; es una enti-
dad encaminada al cuidado y la recupe-
ración principalmente de ejemplares de 
Crocodylus intermedius (Caimán Llanero) 
y Testudines, llevando a cabo investiga-
ciones en el ámbito sanitario, nutricional 
y reproductivo, lo cual permitirá en un 
futuro cercano la repoblación de estos 
ejemplares en su hábitat natural (1). 

Las condiciones propias del manejo 
ex situ de la fauna silvestre pueden, en 
determinadas situaciones, favorecer la 
susceptibilidad de los ejemplares a pa-
tologías causadas por bacterias oportuni-
stas que pueden potencializar su poder 
patógeno hasta colonizar diferentes teji-
dos u órganos generando cuadros de en-
fermedad; esto es fácilmente explicable 
por situaciones como el estrés a causa del 
cautiverio, fluctuaciones en la tempera-

tura medioambiental, número de mi-
croorganismos presentes, edad y estado 
nutricional del individuo (2, 3, 4). Es-
tas patologías se expresan clínicamente 
por alteraciones en tejidos corporales y 
fluidos, inducción de edemas, úlceras, 
necrosis tisular, anemia, disminución 
de la actividad física, pérdida progresiva 
de peso, anorexia, regurgitación, diar-
rea, constipación, letargia con compli-
caciones importantes como coagulación 
intravascular diseminada, y de manera 
secundaria gota articular (5, 6, 7, 8); el 
ejemplo más apropiado para este tipo 
situación es la colonización por Salmo-
nella sp que, aunque ha sido reconocida 
como flora comensal intestinal en rep-
tiles (9, 10, 11, 12), bajo condiciones de 
estrés puede producir cuadros septicémi-
cos. La vía de entrada del microorgan-
ismo hacia el individuo es generalmente 
a través del agua, el suelo o el alimento 
contaminado. Adicionalmente, no se 
puede hacer caso omiso con respecto a 
la presencia de estos enteropatógenos 



InvestIgacIón_______________________________________________________________ Rev._Med._vet._Zoot._2010._57:23-34

25

debido a sus implicaciones en la salud 
pública de la Estación. 

Dado que la EBTRF investiga y pre-
tende salvar de la extinción especies rep-
resentativas de la fauna colombiana, es 
fundamental el conocimiento de la mi-
crobiología entérica normal de estas espe-
cies para documentar y apoyar el proceso 
diagnóstico facilitando el manejo médico 
de diversas patologías, lo que fortalecerá 
los programas de conservación (13). 
Hasta el momento, países como Estados 
Unidos, Costa Rica, México, Alemania, 
Reino Unido, Bélgica y España, entre 
otros, han realizado estudios similares 
al presente en serpientes (Vipera aspis, 
Python curtus, Boa constrictor), tortugas 
(Trachemys scripta elegans, Trachemys 
scripta scripta, Testudo graeca) y lagartos 
exóticos (Cnemidophorus lemniscatus, 
Ameiva ameiva, Basiliscus basiliscus) (6, 
7, 8, 14, 15, 16, 17). Cabe resaltar que 
este estudio es la primera descripción 
microbiológica de tracto entérico re-
alizada hasta la fecha en ejemplares de 
Crocodylus intermedius en Colombia y en 
países de la cuenca de la Orinoquia que 
comparten esta especie. 

Este trabajo pretendió definir con la 
mayor precisión analítica disponible la 
flora bacteriana entérica en los ejemplares 
de Crocodylus intermedius y Testudines 
mantenidos ex situ en la EBTRF. Medi-
ante el uso de pruebas microbiológicas 
estándar se llevó a cabo el aislamiento y 
la identificación de los microorganismos 
entéricos a partir de muestras de hisopa-
dos cloacales y de agua / sedimento y are-
na / materia fecal hallada en los estanques 
donde se encuentran los ejemplares, de 
esta manera fue posible establecer los 
géneros de microorganismos entéricos 
que predominan en dichas especies. Adi-
cionalmente, de acuerdo con los hallazgos 

especialmente frente a Salmonella, se in-
terpretó el potencial riesgo zoonótico de 
tipo laboral, y se logró por otra parte dar 
un aporte en la promoción de la conser-
vación de la fauna nativa que se encuentra 
en peligro de extinción (18, 19).

mAteriAles y métodos

Área de estudio
Esta investigación se llevó a cabo en La 
Estación de Biología Tropical Roberto 
Franco (EBTRF) ubicada en la ciudad 
de Villavicencio, Meta, centro de inves-
tigación de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede 
Bogotá. Las condiciones climáticas mues-
tran un régimen de lluvias unimodal con 
una precipitación media anual de 4085 
mm, temperatura promedio de 27o C, y 
una humedad relativa de 77,8% (20). 

La Estación cuenta actualmente con 
un número mayor a 200 ejemplares de 
Crocodylus intermedius distribuidos en 
diferentes grupos etarios donde sobre-
salen los neonatos y juveniles (80%) 
reflejando el éxito de las investigaciones 
en el área reproductiva; adicionalmente, 
la Estación posee una colección viva que 
supera los 300 ejemplares de tortugas 
terrestres nativas del país, distribuidas en 
más de 20 especies. 

población muestral
El muestreo se realizó sobre la totalidad 
de estanques (N

e
 =52) de la Estación. El 

total de animales muestreados de forma 
indirecta (arena / materia fecal; agua / 
sedimento) es de 29 caimanes adultos 
(4 años en adelante) distribuidos en 8 
estanques, 118 ejemplares juveniles (3-4 
años) ubicados en 8 estanques, y 80 cai-
manes neonatos (1-2 años) distribuidos 
en 9 estanques. Los ~300 ejemplares del 
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Orden Testudinea se encontraban dis-
tribuidos en 27 estanques en cada uno 
de los cuales se encuentran animales de 
diferentes especies algunas de ellas en pe-
ligro de extinción. 

obtención de muestras 
Se realizaron tres muestreos con una 
diferencia aproximada de 15 días entre 
cada uno.

hisopado cloacal
Crocodylus intermedius neonatos: se in-
trodujo a través de la cloaca un hisopo 
estéril y se realizaron movimientos sua-
ves de rotación sobre la mucosa; inme-
diatamente el hisopo se depositó en una 
bolsa de cierre hermético, a la cual, pre-
viamente se le incorporaron 10 ml de 
caldo lactosado 2% estéril, con el fin de 
evitar la deshidratación y contaminación 
de la muestra (10, 12, 14). Se muestreó 
aleatoriamente el 25% de los ejemplares 
neonatos (menores de 1 año) encontra-
dos en cada estanque.

Testudines: se evaluó el 25% de la 
población presente en cada estanque em-
pleando el mismo criterio de muestreo 
usado para los caimanes neonatos.

muestreo de agua y sedimento 
de los estanques
Crocodylus intermedius neonatos y Testu-
dines (n

e
 =36): se homogeneizó el agua 

de los estanques y posteriormente, con 
ayuda de una jeringa estéril de 50 cc co-
nectada a una sonda estéril de 50 cm de 
longitud, se realizó aspirado del fondo 
del estanque obteniendo una muestra to-
tal de 250 ml de agua y sedimento, ésta 
se depositó en bolsas de cierre herméti-
co. Se empleó una jeringa y una sonda 
por cada estanque. 

Crocodylus intermedius adultos y ju-
veniles: directamente de los sistemas de 
evacuación y desagüe de los respectivos 
estanques (n

e
 =16) se colectaron en una 

bolsa aproximadamente 250 ml de agua 
y sedimento.

muestreo de arena y materia fecal 
de los estanques 
Se abarcó la totalidad de la playa de cada 
encierro, llevando a cabo un muestreo 
significativo en 5 puntos del terreno 
conformando la letra Z (21), se realizó 
una excavación aproximadamente de 
10 cm de profundidad y a partir de este 
punto se obtuvo una muestra de 250 g 
de arena. Adicionalmente, en caso de 
hallar materia fecal sobre la arena, ésta se 
colectó de inmediato.

conservación y transporte  
de las muestras
Todas las muestras se remitieron en bol-
sas de cierre hermético debidamente 
identificadas y se garantizó que llega-
ran al laboratorio de procesamiento en 
la ciudad de Bogotá en un periodo de 
tiempo máximo de 6 horas (22); dichas 
muestras fueron transportadas en refri-
geración y se procesaron en el laborato-
rio de Microbiología Veterinaria de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Bogotá. 

fase analítica
Aislamiento: todas las muestras se culti-
varon siguiendo el respectivo protocolo 
de aislamiento en el medio de cultivo 
CHROMagar OrientaciónBD®; poste-
riormente se incubaron durante 24-48 
horas a una temperatura de 37º C.

Identificación preliminar de los culti-
vos: el reconocimiento de los microorga-
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nismos en el CHROMagar OrientaciónBD® se realizó siguiendo las especificaciones 
del productor (23) planteadas en la tabla 1.

tAblA 1. Apariencia de los microorganismos en CHROMagar OrientaciónBD®

microorganismo Apariencia de las colonias pruebas confirmatorias

E. coli
Colonias rosadas, transparentes, de 
tamaño medio con o sin halos alrededor

-

Grupo KES *
Colonias de tamaño medio y pigmento 
azul oscuro

BBL Crystal E/NF, Indol

Grupo PMP **
Colonias beige o crema redondeadas por 
halos marrón

BBL Crystal E/NF, Indol

Enterococcus sp. Colonias verde azul de tamaño pequeño -

Streptococcus agalactiae
Colonias pequeñas con pigmento verde, 
azul claro,

-

Staphylococcus saprophyticus
Colonias pequeñas color púrpura, opacas 
con o sin halos

Disco de 5 µg novobiocina

Otros (Incluyendo Salmonella sp.) Colonias sin pigmento, color crema
Identificación bioquímica y 
serológica

* Klebsiella sp, Enterobacter sp y Serratia sp.  
** Proteus sp., Morganella sp. Providencia sp. 

resultAdos

microorganismos aislados en el total 
de estanques de la ebtrf
Los aislamientos obtenidos en el CHRO-
Magar OrientaciónBD® fueron compara-
dos con la guía de identificación colo-
rimétrica de las colonias proporcionada 
por el productor, y se estableció una 
mayor prevalencia de microorganismos 
gram negativos pertenecientes a la fa-
milia Enterobacteriaceae, encontrán-
dose bacterias del género Klebsiella sp., 
Escherichia coli, Proteus sp. Citrobacter 
sp. y Salmonella sp. Adicionalmente, se 
identificaron microorganismos gram 
positivos como Staphylococcus saprophy-
ticus y Enterococcus sp. En la figura 1 se 
resumen los resultados finales. Los mi-
croorganismos pertenecientes al género 
Enterococcus sp. se aislaron en 31% de 

las muestras, seguido por las enterobac-
terias Eschericha coli (28%) y Klebsiella 
sp. (26%) donde el porcentaje de aisla-
mientos entre una y otra no evidencia 
una diferencia sustancial.

microorganismos aislados  
en testudines y su hábitat
En la figura 2 se puede observar el por-
centaje de presentación de los microor-
ganismos aislados por muestra para el 
grupo de testudines; teniendo en cuenta 
que en este estudio no se realizó una di-
ferenciación por especie, es posible evi-
denciar de manera general la abundante 
presencia del género Enterococcus sp. en 
cada una de las muestras, así: agua / sedi-
mento 34%, arena / materia fecal 26%, e 
hisopado cloacal respectivamente, 33%. 
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figurA 1. Microorganismos aislados en los estanques de la EBTRF
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figurA 2. Microorganismos aislados en las muestras obtenidas a partir de Testudines en la EBTRF
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microorganismos aislados  
en Crocodylus intermedius  
y su hábitat
Los datos obtenidos para los ejemplares 
del orden Crocodylia se encuentran re-
portados en la figura 3, donde es eviden-
te el porcentaje de presencia de cada mi-
croorganismo según el tipo de muestra.

AnÁlisis estAdístico

Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante estadística descriptiva y su 
interpretación se facilitó con la elabo-
ración de tablas, histogramas y gráficos, 
entre otros.

discusión de resultAdos

Poco se conoce sobre el impacto de las 
enfermedades infecciosas bacterianas 
en las poblaciones de reptiles y sobre el 
papel que varios microorganismos pue-
dan desarrollar como agentes patógenos 
(15). Por esta razón, es necesario ampliar 
el conocimiento sobre esta clase de ani-
males para comprender dichos procesos 
patológicos y realizar manejos médicos 
adecuados debido a que se reconoce que 
las enfermedades infecciosas son una 
de las principales causas de mortalidad 
y morbilidad en reptiles dada la inmu-
nosupresión generada por el estado de 
cautiverio (24). 
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figurA 3. Microorganismos aislados en las muestras obtenidas a partir de Crocodylia en la EBTRF

de Testudines muestreados, y se puede 
notar que en estos dos tipos de muestra 
evaluados hubo una mayor prevalencia 
de microorganismos del género Entero-
coccus sp (32%), Eschericha coli (28%) 
y Klebsiella sp (26%); sin embargo, se 
observa que en las muestras de agua / 
sedimento se recuperaron más microor-
ganismos que en las de arena / materia 
fecal, aunque los porcentajes de presen-
tación no variaron significativamente 
entre las muestras. Adicionalmente, se 
tuvieron en cuenta los microorganismos 
encontrados a partir de muestras de hi-
sopados cloacales de animales del Or-
denTestudinata, donde a su vez puede 
establecerse que hubo una variación en 
el porcentaje de presentación de Klebsie-
lla sp. frente a Escherichia coli puesto que 
a diferencia de las otras muestras, este 
último microorganismo se encontró en 
menor proporción. Simultáneamente, se 
puede concluir mediante la observación 
de la gráfica que la recuperación de mi-
croorganismos fue menor para este tipo 
de muestra. 
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En la Figura 2 se puede establecer que 
los hallazgos concuerdan con el realizado 
por Sunderland y Veal (25), al predomi-
nar flora gram negativa en los aislamien-
tos, grupo donde se encuentran incluidos 
los patógenos bacterianos más comunes 
en los reptiles (24); sin embargo, Ente-
rococcus sp. (gram positivo), estuvo pre-
sente en un mayor porcentaje (31%) en 
todas las muestras trabajadas sin impor-
tar el origen de las mismas, y aunque las 
bacterias gram positivas no se consideran 
patogénicas en reptiles por encontrarse 
generalmente como flora nativa natural, 
presentan comportamiento oportunista 
y pueden generar enfermedad en los in-
dividuos (24). Desde este punto de vista, 
muchos de los aislamientos identificados 
en este estudio se consideran no solo po-
tencialmente patógenos para el hospeda-
dor sino también potencialmente zoonó-
ticos, tal como lo son Citrobacter sp., E. 
coli y Salmonella sp (6, 26, 27).

Por otra parte, en la figura 3 es posible 
observar el porcentaje de recuperación 
de los microorganismos en las muestras 
de agua / sedimento y arena / materia 
fecal respectivamente en los estanques 
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mos entéricos fue muy similar a los ais-
lamientos obtenidos en Testudines; sin 
embargo, tal como se puede observar en 
la figura 4 existe una marcada variación 
en los porcentajes de microorganismos 
aislados a partir de agua / sedimento 
respecto al comportamiento presentado 
en las muestras de Testudines evaluadas 
previamente y los resultados obtenidos 
en arena / materia fecal e hisopado cloa-
cal en ejemplares de caimán. Es así como 
en las muestras de agua / sedimento ob-
tenidas a partir de estanques de caimán, 
hubo una mayor prevalencia de micro-
organismos del género Klebsiella sp. 
(27%) y, contrario a lo encontrado en 
otros tipos de muestras se obtuvo 19% 
de aislamientos de Enterococcus sp. La 
composición y diversidad de especies de 
enterococos en las heces de animales sil-
vestres parece depender sobre todo de la 
alimentación y las condiciones del am-
biente en el que se desarrolla el ciclo vital 
del hospedador; así, los animales ex situ o 
de hábitats periurbanos o que tienen una 
dieta oportunista son los que presentan 
una mayor diversidad de enterococos. 
Por el contrario, cuando existe una es-
pecialización en un alimento o habitan 
en ambientes con menor influencia de la 
actividad humana se encuentra una me-
nor diversidad del microorganismo (26). 
De igual forma, en un estudio realizado 
por Mundt (28), se obtuvo un 85,7% de 
recuperación de Enterococcus sp. a par-
tir de muestras fecales de reptiles, el alto 
porcentaje de recuperación de estos mi-
croorganismos es interesante debido a la 
marcada diferencia en temperatura cor-
poral entre reptiles y mamíferos; en con-
secuencia se puede decir que las bacterias 
aisladas, a pesar de ser mesófilas, pueden 
tener una adaptación a la temperatura 
llegando a desarrollarse a temperaturas 

inferiores de lo esperado. También se 
han aislado Citrobacter sp., Klebsiella 
sp. y Proteus sp., las cuales aunque son 
flora normal, bajo ciertas condiciones 
pueden llegar a producir septicemias, 
enterocolitis y diarreas; Escherichia coli 
puede generar dolor abdominal, diarrea, 
vómitos y fiebre; Klebsiella, presenta un 
comportamiento oportunista y produce 
enfermedades respiratorias; las princi-
pales lesiones posmortem encontradas 
son poliartritis, peritonitis y meningo-
encefalitis, las cuales se caracterizan por 
presentar material mucopurulento en la 
cavidad peritoneal y encefálica (4, 7, 26, 
29); por último, Citrobacter sp. ha sido 
implicado en enfermedades sistémicas 
en tortugas y alteraciones intestinales (4, 
7), por ello el conocimiento de la comu-
nidad microbiana normal en estas espe-
cies tan amenazadas permite una mayor 
capacidad de identificar la participación 
de las bacterias en posibles procesos in-
fecciosos y facilitar la prevención de estas 
enfermedades mediante tratamientos y 
rutinas con desinfectantes convenciona-
les (30, 31). 

Un dato de suma importancia es el 
hallazgo de enterobacterias del género 
Salmonella sp. dado que si bien es cier-
to que el microorganismo hace parte de 
la flora comensal de los reptiles, y que 
su aislamiento en Testudines de diferen-
tes familias ha sido reportado con ma-
yor frecuencia (12, 16, 17, 32, 33), no 
se puede ignorar el hecho de que para 
todos los individuos evaluados, las con-
diciones de cautiverio pueden llegar a 
generar cuadros de inmunosupresión 
marcada donde la enterobacteria es ex-
cretada de manera intermitente (9, 11, 
34) llegando a producir estados pato-
lógicos caracterizados por letargia, ano-
rexia, septicemia, pneumonia, celomitis, 
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abscesos, shock hipovolémico y, bajo 
circunstancias extremas, la muerte del 
ejemplar (29, 35). Sin embargo, en un 
estudio retrospectivo (1997-2008) reali-
zado en la EBTRF, donde se evaluaron 
los casos de patologías asociadas a bac-
terias, no se presentó ningún reporte 
de aislamientos de Salmonella sp. tanto 
en ejemplares de Crocodylia como Tes-
tudinea. Otro aspecto relevante de la 
presencia de Salmonella sp. es su carác-
ter zoonótico ya que los aislamientos y 
la clasificación de la bacteria a partir de 
reptiles se han considerado como pató-
genos para humanos, al poseer factores 
de virulencia cruciales en el desarrollo de 
gastroenteritis (4, 17, 36). 

Esta información demuestra la im-
portancia de los resultados ya que en la 
EBTRF se ha confirmado la presencia 
de la enterobacteria Salmonella sp. en un 
porcentaje no discriminable tanto en los 
animales como en su hábitat natural, por 
lo cual se han programado jornadas edu-
cativas con el fin de concientizar al per-
sonal que labora en sus instalaciones y 
que se encuentra en un potencial riesgo 
de contraer salmonelosis asociada a rep-
tiles; debido a los resultados obtenidos 
en el estudio la Estación inmediatamen-
te reforzó las medidas de bioseguridad 
pertinentes y se dio inicio a la imple-
mentación de un manual de bioseguri-
dad con el fin prevenir todo riesgo para 
la población humana y animal.

Es necesario conocer la particular po-
blación saprófita en los reptiles debido a 
que cualquier causa que altere este equi-
librio puede desencadenar patologías di-
gestivas o sistémicas; sin embargo, este 
tipo de afecciones se encuentran condi-
cionadas por el grado de compromiso 
que presente el sistema inmunológico 
del animal (7); tal condición se verifica 

probablemente porque los sujetos in-
munosuprimidos no son capaces de res-
ponder adecuadamente a una infección, 
favoreciendo así la proliferación masiva 
de bacterias presentes en individuos sa-
nos (25, 33). Adicionalmente, hasta el 
momento se han realizado análisis como 
este en otras especies de reptiles (como 
serpientes y tortugas); no obstante, la in-
formación que se ofrece en este trabajo 
es la primera descripción microbiológi-
ca realizada hasta la fecha en las especies 
de Crocodylus intermedius manejadas en 
Colombia. 

La población bacteriana recupera-
da no permite establecer o enfatizar en 
demasiadas consecuencias evolutivas o 
adaptativas sin la realización de estudios 
adicionales; por lo tanto, las investiga-
ciones acerca de la flora bacteriana en 
animales silvestres son de fundamental 
importancia pues permiten conocer el 
papel que juegan estos microorganismos 
en las enfermedades infecciosas y como 
afectarán la superviviencia de las pobla-
ciones de reptiles en las condiciones in 
situ dentro del equilibrio biológico de 
estos vertebrados. Con base en ello, el 
conocimiento de la microbiología cloa-
cal de estas especies es fundamental para 
diagnosticar desórdenes de la flora di-
gestiva así como para prevenir procesos 
secundarios a estrés e inmunosupresión; 
todo ello dirigido a optimizar programas 
de conservación como los implementa-
dos a diario en la Estación de Biología 
Tropical Roberto Franco. 

conclusiones

• Se logró aislar e identificar median-
te el medio de cultivo CHROMagar 
OrientaciónBD® los microorganismos 
entéricos en muestras ambientales y 
cloacales de ejemplares de Testunines 
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y Crocodylus intermedius mantenidos 
en cautiverio en la Estación de Bio-
logía Tropical Roberto Franco en la 
ciudad de Villavicencio, establecien-
do una mayor prevalencia de Entero-
coccus sp. (31%) en todas las mues-
tras procesadas, aunque hubo mayor 
presentación de flora gram negativa 
en todas las muestras.

• Se comprueba que ninguna meto-
dología para el aislamiento de mi-
croorganismos entéricos es por sí 
sola suficientemente efectiva para la 
recuperación de los mismos; de esta 
manera se deduce que se debe em-
plear más de un tipo de muestra para 
obtener mayor porcentaje de resulta-
dos positivos.

• El conocimiento de la flora intestinal 
de este tipo de ejemplares es impor-
tante para entender los riesgos poten-
ciales de la zoonosis en la Estación.

• Este documento es el primer repor-
te sobre microbiología entérica en 
ejemplares de Crocodylus intermedius 
en Colombia, siendo un aporte bási-
co para los programas de reproduc-
ción y repoblamiento de la especie.
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Sugerencia: los ejemplares de la 
EBTRF son portadores asintomáticos 
de Salmonella sp, por lo cual se deben 
implementar medidas de control que 
minimicen su potencial como patógeno 
oportunista, desencadenando cuadros 
clínicos de salmonelosis. Igualmente, es 
necesario llevar a cabo un estudio que 
permita la serotipificación de los aisla-
mientos obtenidos y de esta forma eva-
luar su potencial zoonótico.
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