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Resumen

Los prebióticos pueden tener efectos positivos sobre las aves, no solo a nivel intestinal sino también
sistémico. Se utilizaron 198 pollos parrilleros machos, separándolos en tres grupos. A dos grupos se suple-
mentó el alimento con prebióticos diferente, B1 (Fructooligosacárido) y B3 (Cynara mas Colina), provistos
por Bedson S. A. Se realizaron faenas a los 7, 14 y 45 días.
Se registró peso corporal, y se recolectaron diferentes muestras: bazo y bolsas de Fabricio; plasma, y se
determinaron proteínas, albúminas, transaminasas; ciegos, para determinar el número de microorganismos
cecales.
El recuento de bacterias mesófilas y lacticas fue mayor en B3, luego en B1 y por último en el grupo control.
El número de bacterias coliformes fue similar en los tres grupos, aunque valores de E. coli fueron menores
con B1, luego con B3, y por último el grupo control.
La mínima mortandad y la mayor conversión alimenticia fueron alcanzadas por el grupo tratado con B1.
Los dos prebióticos mejoraron en forma sistémica a las aves, siendo mejor el B1.
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nal inhibe patógenos, y que su disturbio puede
aumentar la susceptibilidad a la infección. El stress
tiene efectos deprimentes sobre el sistema inmu-
ne y el epitelio intestinal, y a su vez el sistema

neuroendócrino está íntimamente relacionado
con la respuesta inmune del sistema epitelial. ln-
vestigaciones realizadas con humanos y modelos
murinos han mostrado que el consumo de
prebióticos y probióticos, produce una reducción
en los niveles de colonización de patógenos, al-
teración del sistema inmune, prevención de cán-
cer, reducción de triglicéridos, colesterol y de al-
gunos compuestos tóxicos

Las enfermedades entéricas son un impor-
tante problema para la industria avicola debido a
que causan pérdidas productivas, aumentan la
mortalidad y además pueden contaminar los pro-
ductos avícolas de consumo humano, producien-
do enfermedades de transmisión alimentaria. La
composición de la microbiota intestinal perma-
nece estable en aves sanas. Además de patógenos
y antibióticos que primariamente afectan la flora
intestinal, los estresores ambientales tales como:
carencia alimentaria, temperaturas extremas, va-
riaciones de humedad ambiental, transporte, pue-
den destruir el balance normal de la ecología
microbiana intestinal Es por esto que el uso
de antibióticos como promotores de crecimien-
to ha sido la piedra angular en la industria avíco-
la, favoreciendo la cría de animales en confina-
miento. Sin embargo, la generación de cepas de
patógenos resistentes a antibióticos, hizo que el
uso rutinario de antibióticos en animales sea ahora
menos común Es necesario buscar alternati-
vas para prevenir y tratar infecciones bacterianas
comunes a los animales de cría en confinamien-
to. Probióticos y Prebióticos, son dos de las va-
rias alternativas que reducen las enfermedades
en las granjas y la consecuente contaminación de
sus productos Un probiótico ha sido defini-

do como «un suplemento alimentario constitui-
do por microorganismos vivos que benefician al
huésped animal por proveer un balance micro-
biano intestinal» (5) Estas bacterias promotoras
de la salud, están siendo usadas en la cria de aves
de corral, en lugar de los antibióticos, como una
alternativa para controlar el crecimiento de
microorganismos desfavorables. Un prebiótico se
define como «ingrediente alimen-tario no digeri-
ble que produce efectos beneficiosos al huésped
estimulando el crecimiento y/o actividad de uno
o un número limitado de bacterias en el colón>>
(6). De esta manera remueven patógenos del
tracto intestinal y estimulan el sistema inmune.
Los más usados son fructo-oligosacaridos,
lactulosa, malto-oligosacaridos, rafinosa, manosa,
Bailey et al, 1994 y Patterson and Burkholder,
2003 (4) demostraron claramente la reducción de
la colonización por Sa/won@//a al usar fructo-
ligosacárido como prebiótico.

Los fructooligosacáridos (POS) se pueden
utilizar para sustituir el uso de antibióticos para
mejorar el crecimiento y la eficiencia en la pro-
ducción de pollos parrilleros (8, 9, 10 ll). Se pue-
den clasificar como oligosacaridos no digeribles,
porque los enlaces B entre los monómeros de
fructosa no pueden ser hidrolizados por enzimas
de origen endógeno. Como consecuencia de ello,
los POS son utilizados como sustratos para la
microflora gastrointestinal (12). La utilización de
FQS como suplemento en la dieta ha demostra-
do que aumenta el crecimiento de Bifido-
bacterium y Lactobacillus pero inhibe el creci-
miento de Escherichia coli y Salmonella en el in-

testino grueso (13, 14, 15, 16).
Los oligofructosacáridos, oligofructanos,

glucofructosanos, inulinos, oligosacaridos resisten-
tes o simplemente POS (17), son carbohidratos
principalmente compuestos por la fructosa y al-
gunos escasos residuos de glucosa (18).
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No obstante, a diferencia del término
glucanos, los fructanos envuelven no sólo a las
moléculas de alto peso molecular, sino que se
cobija bajo esta definición a las moléculas de bajo
peso molecular, las cuales suelen estar íntimamen-
te asociadas a las primeras (19). El espectro es
muy amplio e involucra muchos polisacáridos de
muy diversa naturaleza.

Muchas plantas, como la achicoria (Cichorium
intybus) y la alcachofa (Cynara scolymus), tienen
enzimas complejas para la síntesis de POS que
no se rigen por una simple cinética de Michaelis-
Menten y cuya actividad depende de la concentra-
ción de sustrato y de enzima (20): 1-
fructosiltransferasa (1-SST), B fructan-l-fructosil-
transferasa (1-PPT), 6G fructosiltransferasa (6G-
PEI) y 6-fructosiltransferesa (6-SFT).

Las alcachofas son plantas tuberculosas que
tienen un rendimiento de cinco hasta siete tone-
ladas por acre y que generalmente se desarrollan
bien en todo tipo de suelos excepto aquellos muy
arcillosos (21). Todo el contenido de material de
reserva de las alcachofas se encuentra no en for-
ma de almidón si no en forma de inulina cuyos
contenidos son variables según la región y la mo-
dalidad de cultivo (22). El principal componente
de la inulina de la alcachofa es la fructosa, (23,
24, 25). El grado de polimerización en las alca-

chofas suele encontrarse por lo general vincula-
do con las temperaturas de almacenamiento
poscosecha, (26).

El extracto de alcachofa (EA) (CJ/¡mm
See@/mm L. ) ha sido utilizado desde la antigüe-
dad para mitigar las sobrecargas hepáticas. Com-
ponentes del EA han resultado beneficiosos en
dietas conteniendo micotoxinas (27).

El ciego constituye un complejo ecosistema
que comprende hasta 50 especies diferentes de
bacterias que constituyen una flora mayori-
tariamente anaeróbica estricta acompañada por

cantidades menores de flora facultativa, cuya ac-
tividad y cantidad se ve afectada por la fisiología
gastrointestinal y por los sustratos de fermenta-
ción con los que éstas dispongan (28).

Los principales sustratos fermentativos para
el crecimiento bacteriano son los carbohidratos.

Los fructanos, dada su composición quími-
ca (enlaces B (2-l) no son degradados a nivel de
estómago ni de intestino delgado (29, 30, 31),
siendo resistentes a la acción de las enzimas del
intestino delgado y a las pancreáticas (32, 33).
Las bacterias gram negativas del colon logran sin-
tetizar toda una serie de enzimas sacarolíticas que
sí pueden metabolizar a los oligofructosacáridos
(34), los cuales son fermentados anaeróbicamente
especialmente si su grado de subdivisión es bajo
(35). La cinética de fermentación está ligada en-
tonces al grado de polimerización, ya que aque-
llas moléculas de más de 10 monómeros son fer-
mentadas en el doble de tiempo que aquellas de
menor tamaño (36).

El proceso fermentativo es efectuado prin-

cipalmente por bacterias lácticas y bifidobacterias,
a diferencia de los clostridios, bacteroides y
coliformes que no pueden metabolizar en esta
forma a los fructanos, especialmente si son de
cadena corta (37, 38). Estudios aún por profun-
dizar sugieren una mayor eficiencia en la fermen-
tación de las Bifidobacterium por sobre las de-
más bacterias lácticas (39). Las bifidobacterias
poseen B-fructofuranosidasa capaz de hidrolizar
los enlaces B (2-1) y a (1-2), que les permite apro-
vechar directamente los fructanos, lo que indica
una alta especificidad de las bifidobacterias por
este sustrato (40, 41). De hecho se ha determina-
do que las Bifidobacterium prefieren a los
fructanos por sobre a la glucosa como sustratos
fermentativos (42).

No obstante no es del todo conocido cuales
cepas de las bacterias lacticas y Bifidobacterium
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son las responsables de la metabolización de
fructanos en sus diferentes etapas (43).

Las bifidobacterias constituyen hasta un 25
0/o de la flora del colon, y durante su competencia
al fermentar los fructanos contribuyen a la dismi-
nución y hasta anulación de cepas patogé-nicas que
son sensibles al medio ácido (44), entre las que se
encuentran Salmonella typhimurium, Salmonella
enteriditis, S.aureus, E.coli, Clostridium
perfringens, Campylobacter jejuni, Shigella,
Veillonella y Clostridium difficile (41, 39,45). La
prevención y reducción de los patógenos se da de-
bido también a la producción de bacteriocinas y
otros agentes antimicrobianos, la competencia por
sitios de adhesión en las mucosas, la competencia
por nutrientes y la producción de inhibidores como

el lactato y el acetato (46).
Numerosos estudios 2'/1 vivo e 2'/1 eíƒro han de-

mostrado que la flora normal intestinal inhibe
microorganismos patógenos, que las perturbacio-
nes de la microbiota intestinal puede aumentar la
susceptibilidad a infección, y que la adición de
prebióticos y probióticos aumenta la resistencia
a la infección (47, 48).

Loa patógenos intestinales se encuentran con
una defensa multifacética por parte del
hospedador, pH gástrico bajo, tránsito rapido a
través secciones del tracto intestinal, así como la
flora normal intestinal, el epitelio, y el sistema
inmunológico. Los lactobacilos y las bifidobac-
terias parecen ser sensibles al estrés, y estas po-
blaciones tienden a disminuir cuando un ave se
encuentra bajo estrés. Los mecanismos propues-
tos para explicar la inhibición del patógeno me-
diante la microbiota intestinal incluye la compe-
tencia por los nutrientes, la producción de toxi-
nas y demás compuestos (ácidos grasos volátiles,
bajo pH, y bactericinas), la competencia por si-
tios de unión en el epitelio intestinal, y la
estimulación del sistema inmune (5, 49, 48). Es-

tos mecanismos no son mutuamente excluyentes,
y algunos microorganismos pueden cambiar el
efecto de un solo mecanismo, mientras que otros
pueden utilizar varios mecanismos. Alpha

Es importante señalar que el uso de
antibióticos no sólo influye en las poblaciones
microbianas intestinales y sus actividades, sino
que afectan el metabolismo de los animales alte-
rando específicamente la función intestinal (50).

El tracto gastrointestinal tiene un papel vital
en la digestión y absorción de los nutrientes ne-
cesarios para el mantenimiento y el crecimiento.
La proliferación de patógenos intestinales, a me-
nudo provocan respuestas inflamatorias que cau-
san pérdidas de productividad, aumento de la
mortalidad y mayor contaminación de los pro-
ductos avícolas.

Los antibióticos han sido utilizados en las
dietas de pollos parrilleros para mejorar el creci-
miento y controlar a los patógenos intestinales.
Sin embargo, las cuestiones relacionadas con el
desarrollo de bacterias resistentes a los antibió-
ticos han conducido a la demanda del público a
limitar el uso de antibióticos en la agricultura
animal (51). El intestino de pollos parrilleros al-
berga una diversa microflora, que consiste en
microorganismos beneficiosos y patógenos.

El apego a las superficies de las mucosas es
un requisito previo para la colonización exitosa
de las bacterias entéricas, de lo contrario, las bac-
terias se excretan rápidamente a través de las pro-
piedades hidrocinéticas del intestino.

Las preocupaciones que involucran el uso de
antibióticos como promotores del crecimiento y
el de sarrollo de bacterias resistentes a los
antibióticos han llevado a los investigadores a in-
vestigar diversos métodos de conservación y me-
jora del rendimiento de aves de corral en ausencia
de antibióticos promotores del crecimiento.

En base a lo anterior, podemos concluir que
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si bien hay muchos antecedentes que avalan los
beneficios del uso de probióticos, entendemos
que estos beneficios se logran con un suministro
continuo y en exactas condiciones a lo largo de

todo el periodo de cría. Siendo los probió-ticos,
como ya definimos antes, seres vivos, son mu-
chas las variables que deben ser estandarizadas
para lograr ese objetivo. Por esto y basado tam-
bién en los ensayos realizados por nosotros ante-
riormente, decidimos evaluar la acción de
<<prebióticos›> en la ganancia de peso de pollos
parrilleros y justificar esto en las modificaciones
microbiológicas, bioquímicas, morfológicas y del
sistema inmune.

Materiales y métodos

Maflq'0 de /ds dues

Se trabajó con 198 pollos parrilleros machos
recién nacidos de la línea Cobb. Para los ensayos
se separaron en 3 lotes, 2 experimentales y 1 con-
trol, todos con 66 machos. Un grupo recibió ali-
mento suplementado con prebiótico B1
(Fructooligosacárido), otro grupo fue suplemen-
tado con el prebiótico B3 (Cynara + Colina) y el
tercer grupo fue el control que solo recibía ali-
mento sin suplementar.

Se efectuó un estricto control sanitario.
Durante todo el ensayo se permitió el consumo
de alimento y agua dd /z'ez`ƒe//fe.

Los pollitos BB (n: 198) recién llegados de
planta de incubación se acondicionaron para su
crianza, brindandoles temperatura, alimentación
y luz adecuada.

Para brindar estas temperaturas se utilizaron
estufas a cuarzo con 2 velas de ÓOOW cada una,
alternando una y otra vela y lámparas alógenas de
300W que se colocaron a 50 centímetros del piso.

Para alojar a las aves se construyó un galpón

semiabierto de 3 x 6 (18 mz) que tiene paredes de
mampostería en ambos extremos hasta 1 metro
de altura y mallas metálicas de alambre tejido
hasta el techo con cortinas y plasticos; también
mallas de alambre tejido en laterales. El techo es
de chapa aluminizada térmica.

El piso, de tierra. En la primera semana se usó
bebedero BB para la administración del agua, pos-
teriormente bebederos automáticos (planetarios). A
ambos lotes se les administró el alimento adecuado
para su edad (pre iniciador, iniciador y terminador
según corresponde a esta producción) por medio
de comederos tipo Tolba de 12 kg

En el caso de los animales tratados, para ase-
gurar un correcto mezclado del producto con el
alimento, se efectuó una premezcla con la canti-
dad de producto a dosificar en 5 - 10 kg de ali-
mento y luego se incorporó a la mezcla final. El
agua se suministró a través de bebederos automá-
ticos tipo planetario conectados a recipientes de
10 litros que están en el interior del galpón.

Las aves se pesaron individualmente y el

consumo de comida se determinó semanalmen-
te; al final de la experiencia se registró el peso de
cada una de las aves. Se calculó la relación ga-
nancia en peso/alimento consumido.

Reee/eeeíófl de me/estms

A los 7 y 14 días de crianza, se faenaron 6
animales de cada grupo. Los restantes animales
se sacrificaron a los 45 días de edad. La faena se
realizó acorde a las directrices para el sacrificio
de animales de la OIE dentro del código sanita-
rio para animales terrestres. Cada animal fue pe-
sado antes de su sacrificio

Para la determinación de microorganismos
cecales, se tomaron asépticamente los ciegos de
las aves.
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Em/die; Míe†0kz'0/ógíeeƒ de/ contenido eeeed

Se analizó individualmente a las 6 aves faenadas
a los 7 y 14 días, pero a los ciegos obtenidos de la
faena a los 45 días se los agrupó en 6 pooles.

Los analisis realizados fueron exactamente
iguales para el grupo control y los grupos suple-
mentados.

El contenido cecal se tomó y recolectó en
forma aséptica y fue procesado inmediatamente
en el Laboratorio de Microbiología .

Las muestras de 1 g de contenido cecal se
mezclaron en 9 ml de agua peptonada esteriliza-
da y se homogeneizó utilizando un vortex du-
rante 30 segundos.

Cada muestra cecal homogeneizada se diluyó
en serie de 10* a 10°. Un ml de la dilución corres-
pondiente fue sembrada en profundidad, por du-
plicado, en medios de agar selectivos para enume-
ración de los grupos bacterianos en estudio.

Para la determinación de bacterias lácticas
se empleó agar MRS (OXOID) incubándolo a
30°C, anaeróbicamente, durante 72 horas. Para

Resultados

la determinación de coliformes y E. coli se usó el
medio de cultivo VRB (Pluorocult de MERCK),
se incubo a 37°C, anaeróbicamente, durante 48
horas. Para el recuento de bacterias mesófilas
aerobias se utilizó el medio Plate Count Agar (de
OXOID), incubándolas a 37°C, aeróbicamente,
por 48 horas.

Luego de la incubación correspondiente, se
realizó el recuento de las colonias en la dilución
correspondiente, calculando las Unidades
Formadoras de Colonias (UFC) por gramo de
contenido cecal. El valor promedio de ambas
placas se utilizó para el análisis estadístico

And/zkzk Exfddzkƒíeos

Las variables cuantitativas se analizaron me-
diante un Analisis de la Varianza (ANOVA) con
un nivel de significación del 1% (P <0,01). La
mínima diferencia significativa (LSD) se utilizó
para separar los valores medios (52). Los análisis
se realizaron con el programa Excel 2007.
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Gráfico N° 1: Recuento de bacterias mesófilas aerobias totales en el contenido cecal de pollos parrilleros
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El recuento de bacterias mesófilas aerobias Se realizó un análisis de varianza para deter-
fue mayor al control en los dos grupos suple- minar si existe diferencia significativa en cuanto
mentados con prebióticos en practicamente todo al recuento de bacterias mesófilas aerobias entre
el ciclo productivo del pollo. los grupos suplementados y el control (tabla 1)

Tabla 1: análisis de varianza entre los tres grupos para el recuento de bacterias mesófilas aerobias

Análisis de varianza
Va/or eríƒíeopara

Origen de /ds odríoeíooer Su/mz de eo/odmdor Gmdor de /íbemzd Promedio de /of euodmdos F Proløooí/ídod F

Entre grupos 1,532E+13 2 7,66E+12 14,4896698 0,00504683 5,14325285

Dentro de los grupos 3,1719E+12 6 5,2866E+11

Total 1,8492E+ 13 8

Como el valor de F es mayor al F crítico y el rencia significativa entre los diferentes grupos con
valor de p<0,01, podemos decir que existe dife- respecto al recuento de bacterias me sófilas

aerobias.
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Gráfico N° 2: Recuento de bacterias coliformes totales en el contenido cecal de ollos arrillerosP P

S@ feafizó un anáfisís de varianza para d@t¢1;_ al recuento de bacterias coliformes entre los gru-

minar si existe diferencia significativa en cuanto POS Suplfimfintados y el control (tabla 2)
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Tabla 2: análisis de varianza entre los tres grupos para el recuento de bacterias coliformes cecales aerobias

Análisis de varianza
Grodof de

Origen de /os ooríodones Se/me de cuadrados
Vd/or erítíeopara

/íberíod Promedio de /os euodradoy F Pro/mhz'/ídod F

Entre grupos 1,76 53E+27 2

Dentro de los grupos 4,0996E+27 33

Total 5,8648E+27 35

8,8264E+26 7,10490023 0,00271612 3,28491765

1,2423E+26

Como el valor de F es mayor al F crítico y el
valor de p<0,01, podemos decir que existe dife-
rencia significativa entre los diferentes grupos con
respecto al recuento de bacterias coliformes
cecales.

Cuando se analizó la presencia de E. coli se
vio que, al finalizar el estudio, el grupo suple-
mentado con B1 tenía un número menor a B3 y
que B3 tenía un número menor al grupo control
(Gráfico N03)
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Gráfico N° 3: Recuento de E. coli del contenido cecal de pollos parrilleros a los 45 días

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA)
para determinar si existe diferencia significativa
en cuanto al recuento de E. coli en contenido

cecal entre los grupos suplementados (B3 y B1)
y el control (Tabla N°3)
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Tabla N° 3: Análisis de varianza entre los tres grupos para el recuento de E. coli en el ciego

Análisis de varianza

de los pollos a los 45 días

Va/or eritieo p ara
Origen de /ax 1/ariaeionex Sama de cuadrados Grados de libertad Promedio de /os eiiadrados F Proløaløi/idad F

Entre grupos 2,2004E+26 2 1,1002E+26 15,6319447 1,675E-05 3,28491765

Dentro de los grupos 2,3226E+26 33 7,0382E+24

Total 4,523E+26 35

Como el valor de F es mayor al F crítico y el respecto al recuento de E. coli en el ciego de los
valor de p<0,01, podemos decir que existe dife- pollos parrilleros a los 45 días.
rencia significativa entre los diferentes grupos con
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Gráfico N°4: Recuento de bacterias lácticas en el contenido cecal de pollos parrilleros

Se realizó un análisis de varianza para deter- al recuento de bacterias lacticas entre los grupos
minar si existe diferencia significativa en cuanto suplementados y el control (tabla N°4)

Tabla 4: análisis de varianza entre los tres grupos para el recuento de bacterias lácticas del ciego

Análisis de varianza
T/a/or eritieopara

Oiigeo de /as oaiiaoioiies Sama de oaaarados Grador de dløerƒad Promedio de /os eiiadrados F Probabilidad F

Entre grupos 1,532E+13 2 7,66E+12 14,4896698 0,00504683 5,14325285

Dentro de los grupos 3,1719E+12 6 5,2866E+11

Total 1,8492E+13 8
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Como el valor de F es mayor al F crítico y el
valor de p<0,01, podemos decir que existe dife-
rencia significativa entre los diferentes grupos con
respecto al recuento de bacterias lácticas en el
ciego de los pollos parrilleros.

Posteriormente se realizará un test de Tukey
para determinar entre qué grupos es la diferen-
cia estadística obtenida.

Discusión

En nuestro trabajo de investigación pudimos
ver que las bacterias autóctonas beneficiosas,
mesófilas y lácticas, alojadas en los ciegos de los
pollos parrilleros, aumentaron en su número en
los dos grupos suplementados con dos
prebióticos diferentes (B1 y B3) con respecto al
grupo control.

La explicación de este efecto beneficioso en

la microbiota de los ciegos por parte de los
prebióticos no esta muy clara aún. Se acepta que
el principal efecto beneficioso directo atribuible
a los prebióticos es inducir cambios en la
microflora intestinal por la estimulación selecti-
va de bacterias promotoras de crecimiento
Las bacteria lacticas autóctonas se las considera
beneficiosas, ya que pueden contribuir positivamente
a mejorar el equilibrio microbiano intestinal a tra-
vés de una reducción en el establecimiento de espe-
cies patógenas en el intestino y en última instancia,
para mejorar la salud del huésped (6, 4).

Respecto de los prebióticos compuestos por
oligosacaridos, su efecto se podría explicar con-
siderando que la fermentación de los fructanos
por parte de los microorganismos del ciego trae
como consecuencia una disminución en el pH,
debido a los productos generados (ácidos
carboxílicos, lactato y acetato) (44, 33, 53). La
disminución en el pH provocada al fermentarse
los fructanos presentes en los alimentos y darse

una intensa generación de ácidos carboxílicos de
cadena corta, da como resultado una alta taza de
mortalidad de patógenos intestinales sensibles a la
acidificación disminuyendo paralelamente sus po-
sibilidades de colonización y translocación (6, 32,
54, 38, 55); no obstante una sobreacidificación
debida a altas concentraciones de ácidos orgáni-
cos podría verse vinculada con una inducción de
lesiones a la mucosa intestinal comprometiendo
su función de barrera (56).

La prevención y reducción de los patógenos
se da debido también a la producción de bacterio-
cinas y otros agentes antimicrobianos, la compe-
tencia por sitios de adhesión en las mucosas, la
competencia por nutrientes y la producción de
inhibidores como el lactato y el acetato (46).

Los productos de la fermentación están
constituidos por un 55% de acidos grasos voláti-
les de cadena corta (ácido acético, acido
propiónico, ácido butírico), 10% de gases (CO2,
CH4, H2) y un 35% de biomasa bacteriana para
un valor energético total de 1,0 a 1,5 kcal/g (57,
54, 33). La mayor parte de los acidos grasos pro-
ducidos son ampliamente absorbidos en la san-
gre desde dónde son distribuidos al hígado y a
los tejidos periféricos induciendo cambios en el
metabolismo de las grasas y de la glucosa (39,
58). Estudios recientes indican que algunas de
estas moléculas también cumplen papeles impor-
tantes como moduladores de vías metabólicas
primordiales. El butirato producido en la fermen-
tación está asociado por ejemplo con la produc-
ción de mucinas, que son complejos de
glicoproteínas que componen el gel que recubre
el epitelio gastrointestinal. El proceso
fermentativo y sus productos pueden ser rela-
cionados entonces con un efecto beneficioso
importante (40).

La colonización de una población de
lactobacilos intestinales y bifidobacterias se ha aso-
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ciado con la competencia y la exclusión de agen-
tes patógenos (40, 59) y la secreción de sustancias
antimicrobianas contra los patógenos (46, 60, 61).

En concordancia con investigaciones previas

(62), los resultados del presente estudio demos-
traron que los prebióticos puede tener un efecto
estimulante sobre el crecimiento de las bacterias
lacticas en el tracto gastrointestinal de los pollos
parrilleros, en comparación con el grupo control.

En contraste con estos resultados, otros in-
vestigadores han observado poco o ningún efec-
to de prebióticos en la microbiota intestinal en
pollos parrilleros (63, 64, 65

En nuestro trabajo se pudo observar la re-
ducción del número de E coli en los grupos su-
plementados con prebióticos con respecto al con-

trol, al final del ciclo productivo, concordando
con otros trabajos que sugieren que los
Mannanoligosacaridos reducen la concentración
de E. coli y Campylobacter en el ciego, pero esta
respuesta sólo se observó a los 34 días (66).

Conclusiones

Luego de investigar los efectos en la flora

microbiana cecal en los pollos parrilleros, después
de haber suplementado el alimento con dos tipos
de prebióticos diferentes, B1 (Pructooligosacárido)
y B3 (Cynara más Colina), provistos por Bedson
S. A., pudimos afirmar que el número de bacterias
lácticas y de bacterias mesófilas aisladas de los cie-
gos, fue mayor y estadísticamente significativa
(p<0,01) con respecto a los recuentos realizados
en el grupo control.

Con respecto a las bacterias coliformes tam-
bién existió diferencia estadísticamente significa-
tiva entre los grupos suplementados con
prebióticos y el grupo control.

El recuento de E. coli fue estadísticamente
menor en los grupos suplementados con prebió-

ticos al final del ciclo productivo.
Los mecanismos por los cuales las bacterias

autóctonas intestinales inhiben patógenos inclu-
yen la competencia para los sitios de coloniza-

ción la com etencia or los nutrientes la ro-) 3

ducción de compuestos tóxicos, ola estimulación
de la respuesta inmune del sistema. Estos meca-
nismos no son mutuamente exclusivos, y la inhi-
bición uede com render uno varios o todos3

estos mecanismos.
Considerando que los prebióticos con los

que se suplementó la dieta estaban constituido
por POS (B1) y Extracto de Alcachofa (B3) y
teniendo en cuenta que la reserva de glúcidos en
la planta de Alcachofa esta representada casi en
su totalidad por fructanos, podemos concluir que
la suplementación con dichas sustancias prebióticas
en la alimentación de pollos parrilleros, influye
positivamente en el contenido microbiano de los
ciegos. Aumenta el recuento de bacterias que
forman parte de la flora normal, tales como bac-
terias lacticas mesófilas coliformes. Mientras› Y
que el recuento de bacterias patógenas, tales como
E. coli, fue menor en los grupos tratados con
prebióticos.
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