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L a s  enterotoxemias son enfermedades caracter izadas por  
una toxemia y una bacteriernia. Se trata, pues, de verdaderas 

toxi-infecciones consecuencia de una intensa mult ip l icación de 
gérmenes en e l  intestino, los cuales elaboran unas toxinasque 

son capaces de atravesar la b a r r e r a  intestinal y que, finalmen 
te, pueden determinar una bacteriernia. 

Pese a la mult i tud de trabajos que se encuentran publicados 
sobre este grupo de enfermedades, especialmente relacionados 
con e l  ganado bovino, ovino, porc ino y hasta av iar ,  la patoge 
nia de estas enfermedades queda bastante incompleta y en algg 
nas ocasiones confusa. Y ya no digamos de los trabajos re la -  

cionados con la explotación del conejo porque en este campo la 
sistematica exper imental es  practicamente nula. 

En la patogenia de las enterotoxernias del  conejo debemos 
considerar dos tipos de factores: Exbgenos y etiolbgicos. 

De entre los pr imeros tenemos como de la mayor importan- 
c ia  los  factores relacionados con la alimentación, y as i  sabe- 

mos que: 
1). L a  absorción de cantidades excesivas de alimentos favg 

recen la apar ic ión de las enterotoxemias. 

2). Que la r iqueza de las raciones en H de C predispone p g  
r a  la mult ip l icación anómala de los agentes causales. 

P e r o  tampoco queremos o lv idar  que una administración in- 
discriminada de agentes quimioterapebticos ant ib iót icos con ac  
t ividad local en e l  intestino es claramente desaconsejable po r  
pel igrosa y contraproducente. Esta  acción sera motivada por: 

a). Una destrucción masiva de microoryani  smos responsa- 
bles con consecuente absorción de gran cantidad de toxinas. 

b). Una a l  teración en e l  equ i l ib r io  bacteriano que puede de- 
terminar e l  crecimiento desmesurado de un grupo bacteriano, 
normalmente presente en e l  medio intestinal de la mayorfa de 



los conejos, y responsable de estas enfermedades. 
c). Una accibn más o menos especffica frente a ciertas en- 

terobacterias que comparten e l  medio intestinal y cuyo metabo 
lismo mantiene las condiciones desfavorables para la p ro l i fe ra  
cibn anárquica de los gérmenes del grupo Welchia. 

Aunque parezca un contrasentido la d iarrea es la (Inica de- 
fensa natural que tienen los conejos frente a la pro1 iferacibn 

de los Welchia en las primeras porciones del duodeno y la con 
secuente elaboracibn de toxinas. Atentar contra este hecho f i -  
siológico es de consecuencias fatales. 

Otro factor .exógeno que debemos considerar en la patoge- 
nia de las Enterotoxemias es el d i n h i c o .  E l  sistema de explo 
tación limita al máximo el ejercic io f ls ico de nuestros conejos 

y, en consecuencia, esto provoca un déficit glandular secreg 
vo a nivel intestinal con alteracioiies del peristaltismo. Este 
hecho es causa de continuas alteraciones en la f lora (disbac- 
ter iosis cecales). 

A l  lado de este factor denominado dinamico debemos situar 
lógicamente los factores de raza y selectividad que propician 
directamente a l  primero. 

Otros factores exbgenos serlan la temperatura ambiental y 
sus cambios y e l  mismo régimen de explotación. 

L o  que si  parece perfectamente aclarado por la experimen 
'tación y los intentos de reproducir la enfermedad de forma dJ 

l r igida, es el hecho de que la administracibn de gérmenes WeJ 
chia no va seguida de enfermedad s i  no hay una sobrdaliment= 
cibn previa. Y que es el alimento escasamente digerido e l  más 
favorable para la multiplicación anómala de los Welchia y la 
posterior aparición del slndrome de Enterotoxemias. 

Po r  todo lo expuesto hasta aqui, podemos decir que esta- 
mos ante un grupo de enfermedades de las denominadas zootéc 
nicas o de explotación del conejo y, por lo tanto, la lucha con 
tra las mismas debe considerarse desde un punto de vista emj 

nentemente económico. 
Antes de comentar la etiopatogenia de las Enterotoxemias 

quisiera hacer mención de un hecho importante para e l  desarro 
1 1 0  y evolución del proceso: las concomitantes infecciones coE  

bacilares. Está demostrado ampliamente que la presencia de 
cepas de E. coli,  enteropatógenas o no, faci l i ta la elaboracibn 



y hasta la misma absorcibn de las toxinas de los Welchia. L a  
enterotoxina col ibaci  l a r  modifica y a l tera  e l  endotelio vascular 
del intestino, tavoreciendo la penetracibn de la toxina, o las 

toxinas, mejor dicho, sintetizadas por  los Welchia. Y en con- 
trapart ida, también los productos de metabolismo de estos mi- 
c r o o r g a n i s m o ~  anaerobios fac i l i tan la apar ic ibn de cepas de 
E. co l i  p rov is tas  de antlgeno capsular K prop io  de las cepas 
con poder enteropatbgeno. 

E n  la patogenia de las enterotoxemias I lama la atencibn las 
di ferencias observadas con re lac ibn a l  cuadro c l l n i co  de las 
mismas y las lesiones observadas. De este hecho es responsa- 
ble d i rec to  la es t ruc tura  antigéiiica que caracter iza  a cada ce- 

pa. 
L a  especie Welchia elabora mOltiples exotoxinas que ca ra5  

ter izan su antigenicidad. P o r  e l  momento se han reconocido 12 
antlgenos solubles diferentes, responsables de la identificacib-i 
serolbgica de c inco especies o biotipos: A, B, C, D, E; acep- 
tandose un biot ipo como especlf ico del hombre (F), aunque la 

mayorla de los autores modernos consideran a esta cepa como 
variante del tipo C y agente de una enter i t i s  necrbt ica del hom 
bre. 

Estas exotoxinas se c las i f ican en mayores y menores, se- 
gOn un c r i t e r i o  de mayor patogeneidad. E n t r e  los antlgenos m2 
yores tenemos: 

L a  denominada al fa-toxina, presente en todas las cepas de 
Welchia, con poder letal, necrotizante y act iv idad frente a la 
lecitina, lo  que la hace también hemolltica, es una toxina de 

gran poder patbgeno pero  en c ie r ta  manera muy 16bi 1, ya que 
se encuentra solamente en cul t ivos jóvenes, y a l  envejecer los  
cul t ivos esta toxina tiende a desaparecer; es  un hecho a tener 
en cuenta en la elaboracibn de la antitoxina, puesto que c ie r tos  
enzimas proteo l l t i cos la destruyen. 

L a  beta-toxina, elaborada solamente por  los biot ipos B y C. 
E s  necrotizante, letal pe ro  no hemolltica. También se ve afec 
tada por enzimas proteol l t icos que aparecen en los cul t ivos,  p e  
r o  e l  formo1 anadido a su debido tiempo f i j a  perfectamente sus 
propiedades y la transforma en anatoxina capaz de dar lugar a 
anticuerpos. 

L a  toxina epsilbn, propia de los grupos B y O, es letal y 



necrotizante. Su caracterlstica principal es que aparece co- 
mo prototoxina. 

L o  mismo diremos de la toxina iota, propia del grupo E. 
De entre los antlgenos menores tenemos: 
L a  toxina gamma, propia de algOn biotipo 6 y C, una coia- 

genasa, casi presente en todas las cepas, una proteinasa, p r o  
pia de algOn biotipo 6, de todos los D y los E, y una hialuroni 
dasa casi general en todos los Welchia. 

L a  toxina delta y la tseta son eminentemente hemollticas y 
Iábiles con poco papel en la patogenia de las enterotoxemias 
del conejo, pero si en las de los bvidos y équidos. 

SegOn nuestra casulstica de análisis los tipos de Welchia 
di f ieren según las zonas de explotacibn, pero en general los 
más frecuentemente aislados e identificados son los C y D. 

Todas estas toxinas deben transformarse en toxoides, y de 
hecho son capaces de hacer lo, para que su aplicación inmung 
profi láctica vaya seguida de formacibn activa de antitoxinas. 
Es  pues la medicina preventiva la Onica forma de lucha contra 
este grupo de enfermedades. 

Estos tipos antigénicos caracterizados por la presencia de 
estas distintas toxinas determinan cuadros cl ln icos algo d is t in  
tos en el conejo. Pero la apreciación anatomopatológica es di- 
f l c i  l. Nosotros hemos podido observar cuadros muy benignos 
en cuanto a las lesiones de la mucosa del duodeno y degenera 
ciones renales de gran consideración, y viceversa, tanto con 
biotipos C como con biotipos D. Tiene tambien importancia i_n 
terpretativa el curso de la enterotoxemia: agudo o subagudo. 

Las  lesiones más frecuentemente observadas, desde el pu r~  

to de vista histopatológico, son: 
En el hlgado gran aumento de los espacios vasculares, re -  

ducción de las travéculas y hepatocitos con pronunciada oxi f i -  

l ia y degeneracibn grasa. 
En e l  r iñón degeneracibn qulstica del parenquima y una mac 

cada necrosis del epitel io de los "tubuli contorti  ' l .  

ES fácil  l legar a la conclusibn de que todas estas lesiones 

son más bien propias o características de una verdadera toxi- 
-infección. Y hasta en muchos de los casos estudiados, hemos 
constatado una falta total de lesiones que podrlamos considerar 
como patognombnicas. Simplemente puede aparecer un cuadro 



A s i  se llega a la conclusión de que para un diagnóstico de 
este grupo de enfermedades es manester, no solamente e l  f o ~  
mal aislamiento del gérmen, s ino la t ip i f icacibn con, po r  lo 
menos, las más importantes de las anti toxinas especificas e l 2  
boradas con las toxinas perfectamente pur i f icadas y aisladas. 

Este quizás es o t r o  de los motivos que oscurecen la pato- 
genia experimental de las Enterotoxemias del conejo. Enferme 
dades, porque no es  co r rec to  hablar de un ente nosolbgico so- 
lo, de gran importancia en la  explotacibn de esta especie do- 
méstica. 

l 

c l l n i co  de d ia r rea  con una mortal idad mas o menos elevada. 




