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Resumen
Los microorganismos, que habitan en el tracto gastrointestinal de los anima-
les se conocen como microbiota y junto con el genoma conforman el mi-
crobioma. Al microbioma se le responsabiliza de tener procesos fisiológicos 
vitales para la salud del hospedador que abarca metabolismo, homeostasis, 
salud gastrointestinal, actividad inmunológica y desarrollo neurológico. Estos 
microorganismos comprenden bacterias, arqueas, hongos, protozoarios y vi-
rus, se localizan en el estómago, donde Helicobacter spp. representa casi el 
total de la microbiota bacteriana. El intestino delgado contiene la microbiota 
más diversa, incluye filos bacterianos como Bacteroidetes y Firmicutes, y el 
intestino grueso contiene al grupo más abundante y diverso, el más impor-
tante metabólicamente. Los probióticos son microorganismos vivos que ad-
ministrados de manera y en cantidades adecuadas benefician al hospedador. 
Los prebióticos son ingredientes fermentados seleccionados que cambian 
la composición y la actividad del microbioma, son metabolizados por los 
probióticos y producen ácidos grasos de cadena corta como el ácido acético, 
propiónico y butírico, algunos de estos constituyen la pared vegetal (fibra), 
inulina, polisacáridos no amiláceos, de algunos cereales, algas, disacáridos 
(lactulosa) y fructooligosacáridos. Con la participación de los prebióticos y su 
combinación, es decir, los simbióticos, se busca mejorar la salud del micro-
bioma gastrointestinal de perros y gatos. 
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Microbiome: probiotics, prebiotics,  
and symbiotics as part of  
the comprehensive health of dogs  
and cats

Abstract
Microorganisms are inhabitants of the gastrointestinal tract in animals which 
are known as microbiota, along with their genome, they make up the microbi-
ome. The microbiome is responsible for having vital physiological processes 
in the host’s health, comprising metabolism, homeostasis, gastrointestinal 
health, immunological activity and neurological development. These micro-
organisms include bacteria, archaea, protists and viruses, and are located in 
the stomach where Helicobacter spp. represents almost the entire bacterial 
microbiota, in the small intestine which contains the widest variety, including 
bacterial phyla, such as Bacteroidetes and Firmicutes, and within the large 
intestine which contains the most abundant and diverse group, also meta-
bolically the most important one.  Probiotics are live microorganisms which, 
when adequately and quantitatively administered, are beneficial for the host.  
Prebiotics are fermented selected ingredients which change the microbiome 
composition and activity; they are metabolized by the probiotics and produce 
short-chain fatty acids, such as acetic, propionic and butyric acids; some of 
these make up the vegetal wall (fiber), inulin, non-starch polysaccharides 
of some cereals, algae, disaccharides (lactulose) and fructooligosaccharides. 
With the addition of prebiotics and their combinations, i.e., symbiotics, it is 
sought to improve gastrointestinal microbiome health in dogs and cats. 

Keywords: Welfare; Animal companion; One health; Therapeutic supplementation; 
Balance.

http://revistas.fmvz.unam.mx/index.php/Clinica-Veterinaria


Artículo de revisiónhttp://revistas.fmvz.unam.mx/index.php/Clinica-Veterinaria
3

/
16

Pre-, pro- y simbióticos en perros y gatos

Vol. 9  e962023103  2023

Introducción
El tracto gastrointestinal de los mamíferos contiene una de las comunidades de 
microorganismos más intrincada y diversa de la biosfera, aunque las bacterias son 
las más abundantes.(1) Se calcula que en el ser humano hay cien trillones de mi-
croorganismos con más de once millones de genes y la mayoría habita en el tracto 
gastrointestinal.(2) Entre las estrategias para manipular la microbiota está la adición 
de probióticos, prebióticos y simbióticos. La microbiota de perros y gatos se ha 
estudiado in vitro desde los años noventa y entre otros temas, se ha evaluado el 
patrón de fermentación fecal después de la adición de un prebiótico.(3) Ahora bien, 
según la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos (isapp, 
por sus siglas en inglés), por definición, los probióticos son “microorganismos vivos 
que administrados de manera y en cantidades adecuadas confieren beneficios al 
hospedador”. En esencia, los probióticos son microorganismos benéficos y viables, 
mientras a los microorganismos comensales, no se les ha aislado ni se les ha com-
probado beneficio alguno. Los probióticos van desde cultivos vivos de ingesta oral 
hasta trasplantes de microbiota fecal.(4) 

De los prebióticos, la isapp los define como sustratos usados selectivamen-
te por los microorganismos del hospedador. Aunque la mayoría se administran 
vía oral, también se pueden aplicar en otras zonas: vía vaginal o en la piel. Sus 
efectos benéficos incluyen la inhibición de agentes patógenos, la estimulación del 
sistema inmune y del cardiometabolismo, porque 1) reducen los lípidos mediante 
la producción de metabolitos que además influencian las funciones mentales y  
2) promueven la biodisponibilidad de minerales para el sistema óseo.(5) 

Finalmente, un simbiótico es una mezcla que comprende microorganismos 
vivos y sustrato(s) utilizados selectivamente por los microorganismos del hospe-
dador en beneficio de la salud de este último.(6) Esta revisión de la literatura tiene 
como objetivo situar a la manipulación benéfica del microbioma como comple-
mento o parte esencial de la terapéutica actual enfocada en mejorar la salud inte-
gral de perros y gatos, ya sea en el tratamiento para estatificar o como indicador de 
prognosis y de progresión.

Discusión
Microbioma y su evolución 
La cantidad de microorganismos en el tracto gastrointestinal (tgi) de perros y ga-
tos tiene ligeras diferencias, sin embargo, al igual que en el humano es mayor en 
el intestino grueso que en el estómago y el intestino delgado. En todo el tgi la 
población bacteriana va de 102–1014 unidades formadoras de colonias (ufc) por 
gramo de contenido luminal. En el estómago, Helicobacter spp. representa hasta 
un 98% de la microbiota bacteriana. Como se esquematiza en la Figura 1, según la 
metagenómica, estos son los filos bacterianos más encontrados en la microbiota 
fecal de perros y gatos.(2)

No siempre se encontrarán las mismas especies, ya que el microbioma se 
ve influenciado por muchos factores, la dieta es uno de las más importantes; así 
como la edad, las enfermedades metabólicas, por ejemplo, obesidad y diabetes; la 
disbiosis intestinal: diarreas y enteritis; cáncer y, no menos importante, la influencia 
antropogénica, como se muestra en la Figura 2.(1)
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Figura 1.  Principales filos y familias a lo largo del tracto gastrointestinal y de la piel del perro y el gato.  
Traducido de Hernández et al.(2)
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Figura 2. Principales factores de influencia en la microbiota gastrointestinal de gatos y perros. Traducido de Alessandri, et al.(1)
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Anteriormente se creía que la microbiota se asentaba después del nacimiento, 
no obstante, desde 2014 se ha observado que ya existe en el útero y la placenta 
y se reconoce que en el nacimiento y las horas subsecuentes se da el primer 
pico poblacional de microorganismos. Este establecimiento de la microbiota y su 
diversidad taxonómica dependen de la vía de nacimiento, la ingesta y cantidad de 
calostro, el tipo de lactación, la exposición a antibióticos, las condiciones ambien-
tales, entre otras. El género Bifidobacterium es de los primeros colonizadores de 
la microbiota de perros y gatos, el cual va disminuyendo con la edad, similar a los 
Lactobacillus en la leche materna.(7)

 El microbioma gastrointestinal es un órgano funcional y sus cambios son in-
dividualizados según los factores antes mencionados. Los efectos sobre la función 
inmune y en la regulación de la producción local de anticuerpos permiten enten-
der que cuando el microbioma sufre ataques, el individuo se verá afectado en el 
progreso de la enfermedad. Entre los ataques a la microbiota está la disbiosis, que 
se define como cambios en la composición del microbioma gastrointestinal que 
modifican su función y se caracteriza por un incremento de bacterias anaeróbicas 
facultativas de la familia Enterobacteriacea como se esquematiza en la Figura 3.(7)

Probióticos
Los probióticos, para ser considerados como tales, son especies bacterianas con 
un nivel de 1×109 ufc por porción y son Bifidobacterium (adolescentis, animalis, 
bifidum, breve y longum), Lactobacillus (acidophilus, casei, fermentum, gasseri, 
johnsonii, paracasei, plantarum, rhamnosus y salivarius)(4) y Enterococcus. Estos 
microorganismos cambian al microbioma residente por la estimulación de creci-

Figura 3. Factores del desarrollo y la maduración del microbioma, y su efecto en la disbiosis. Traducido de Barko, et al.(7) 

http://revistas.fmvz.unam.mx/index.php/Clinica-Veterinaria


Artículo de revisiónhttp://revistas.fmvz.unam.mx/index.php/Clinica-Veterinaria
7

/
16

Pre-, pro- y simbióticos en perros y gatos

Vol. 9  e962023103  2023

miento de estas bacterias ya establecidas a través de interacciones metabólicas 
que alteran la abundancia de bacterias patógenas e indirectamente por la interac-
ción con el epitelio intestinal y el sistema inmune epitelial.(8) Los beneficios de 
la administración de probióticos, que aún se siguen investigando, han mostrado 
que usando varios de los géneros, los efectos benéficos con más incidencia son 
la producción de ácidos grasos de cadena corta, evitar la colonización de bacterias 
patógenas al competir con ellas, regular el tránsito gastrointestinal, estimular la 
regeneración de enterocitos, entre otras que se detallan en la Figura 4. Los efectos 
frecuentes de los probióticos son la síntesis de vitaminas, el reforzamiento de la ba-
rrera epitelial, la actividad enzimática y hasta la neutralización de carcinógenos. Otros 
efectos a nivel luminal y extraluminal menos comunes y en cepas específicas son 
neurológicos, inmunológicos, endócrinos y la producción de especies bioactivas.(4)  

Algunos mecanismos propuestos para explicar estos beneficios son la reduc-
ción de la permeabilidad intestinal al mejorar la regulación de las proteínas tight 
junction, el incremento de mucina por las células caliciformes, el incremento en la 
secreción de defensinas que previenen la colonización de patógenos mediante la 
secreción de ácidos grasos de cadena corta, la estimulación de secreción de iga, la 
reducción del ph luminal, entre otros.(8)

Prebióticos
Los prebióticos se definen como un ingrediente comestible no digerible que altera 
de forma benéfica al hospedador, que a su vez estimulan el crecimiento selectivo 
de bacterias y la actividad de una o varias bacterias en el colon, y de esta manera 
mejora la salud del hospedador. Es decir, la microbiota intestinal metaboliza los 
prebióticos, especialmente en el intestino grueso. Para 2022, el panorama ya era 
más amplio, pues estos ingredientes no digeribles son cualquier sustancia que el 

Figura 4. Distribución de los efectos en la mayoría de los géneros observados, algunas especies y cepas específicas. 
Traducido de Hill, et al.(4)
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microbioma del tgi puede fermentar: carbohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas 
y polifenoles. Así, los prebióticos se definen como ingredientes seleccionados fer-
mentados que cambian la composición y la actividad del microbioma, es decir, la 
modificación en el funcionamiento beneficia el estado y la salud del hospedador.(8)  
Esta definición expande el concepto, porque no solo incluye carbohidratos, sino 
otros elementos comestibles, y es posible aplicar los prebióticos en otros sitios 
corporales, aparte del tgi. Estas sustancias no digeribles son metabolizadas por 
la microbiota intestinal produciendo ácidos grasos de cadena corta como el ácido 
acético, el propiónico y el butírico, los cuales proveen de nutrientes esenciales al 
epitelio entérico.(3, 7) 

La mayoría de los prebióticos proviene de integrantes de la pared vegetal o 
de carbohidratos estructurales de plantas, entre ellos, los carbohidratos complejos 
que incluyen dos o más azúcares como los oligosacáridos, polisacáridos, fructooli-
gosacáridos y galactoligosacáridos, polisacáridos no amiláceos de algunos cereales, 
algas, disacáridos (lactulosa), polidextrosa e inulina. Algunas fuentes de estos son 
la pulpa de remolacha, el maíz, la fruta, la avena y la fibra de cebada como se 
precisa en la Figura 5. Asimismo, como alimento prebiótico para perros, se está 
tomando en cuenta la adición de la fibra del esqueleto quitinoso de los insectos, 
los ácidos grasos(8) y el extracto de ginseng rojo —que también ha demostrado 
alterar benéficamente la microbiota gastrointestinal.(9) A continuación se muestra 
una lista de oligosacáridos no digeribles que se pueden emplear en la elaboración 
de alimentos con potencial prebiótico para  perros y gatos.(10)

Los mecanismos por los cuales los oligosacáridos benefician al hospedador es 
que inducen células t reguladoras antinflamatorias, reducen el ph luminal, lo cual 
previene el establecimiento de patógenos. A su vez, incrementan la barrera mucoi-
de intraluminal, promueven la elongación de las microvellosidades, incrementan 
las células epiteliales y previenen la adherencia de cepas patógenas al epitelio.(8) 
Los beneficios netos de la administración de prebióticos al tgi también se extien-

Figura 5. Prebióticos con su composición química y proceso de producción. Traducido de Pinna y Biagi.(11)
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den al resto del cuerpo. Por ejemplo, en ratones se redujo la obesidad, la esteatosis 
hepática y la diabetes por medio de la dieta. En la piel, los prebióticos generan 
cambios bacterianos y fúngicos a través del receptor de crecimiento epidérmico, 
que beneficia a la dermatitis y la resolución de heridas.(6) La misma isapp reconoce 
el potencial de los prebióticos para el uso en animales considerando las diferencias 
anatómicas, fisiológicas, del medio ambiente y la composición de la ración, como 
se observa en la Figura 6.(5)

Simbióticos
Los simbióticos son una mezcla que comprende microorganismos vivos y sustrato(s) 
selectivamente utilizados por los microorganismos del hospedador que beneficia 
la salud de éste. Sin embargo, esta definición limita la innovación de aquellos que 
se han diseñado para funcionar cooperativamente. Es decir, que ahora se tienen 
dos tipos de simbióticos: los complementarios, que contienen uno o varios pro-
bióticos y uno o varios prebióticos, pero no han sido diseñados para realizar una 
función cooperativa; y los sinérgicos, que contienen sustratos específicos para ser 
utilizados por los microorganismos contenidos. Se esquematizan en la Figura 7.  
Ambos simbióticos se aprueban para la especie destino a quien le aportarán be-
neficios a su salud.(6)

Figura 6. Uso de prebióticos en animales según sus características. Traducido de Gibson, et al.(5) 
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Manipulación del microbioma   
Para algunos problemas de salud de perros y gatos, se están empleando probióti-
cos, prebióticos o simbióticos como parte del tratamiento.(8)  

Enteropatías inflamatorias  
Estos trastornos representan una preocupación a nivel mundial en la población hu-
mana. Aunque es menor la investigación disponible en animales, se administran en 
perros por factores genéticos y ambientales. Se vinculan con respuestas inmunes 
anómalas y desequilibrios en la microbiota intestinal.(1) El impacto de la adición 
de probióticos multicepa en perros diagnosticados con enfermedad inflamatoria 
intestinal sugiere que ayudan a la remisión del padecimiento.(8) Esto se asoció 
con el aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta que proveen 
nutrientes a los colonocitos, lo cual promueve la integridad intestinal. Ahora bien, 
en muestras fecales de pacientes tratados, se incrementó el butirato, el cual actúa 
como antinflamatorio, lo que reduce la permeabilidad intestinal.(2)   

Scarsella et al. estudiaron la relación entre el microbioma de la sangre, que se 
consideraba un ambiente estéril, y el del tracto gastrointestinal de perros sanos y 
de aquellos con algún padecimiento gástrico. Estos investigadores señalan que, en 
medicina humana, la colonización de la sangre es un proceso natural, no solo por 
infección. Entonces, su hipótesis es que el origen de estos microorganismos es la 
atopobiosis o traslocación de microrganismos desde su ubicación original, ya sea 
por medio de: 1) las células dendríticas en el epitelio, 2) por una barrera epitelial 

Figura 7. Diferencias entre las categorías de simbióticos. Traducido de Swanson, et al.(6)
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dañada o inflamada, que puede tomar lugar en un intestino permeable o en una ca-
vidad oral dañada —ambos lugares contienen una amplia población bacteriana— o  
3) por medio de células secretoras de moco del intestino en las placas de Peyer. 
Así, la mayor diversidad bacteriana (95 géneros) fue de la sangre de los enfermos; 
mientras que sus heces contuvieron 43 géneros microbianos, y 32, compartidos 
con individuos sanos. Los individuos sanos contuvieron 23 géneros en sangre y 47, 
en heces; solo 11 en común. Debido a esto, se puede considerar una relación en 
la cronicidad de enteropatías como intestino permeable o enfermedad inflamatoria 
intestinal y el microbioma sanguíneo, lo que abre la puerta para volverse una he-
rramienta diagnóstica, en principio, en patologías gastrointestinales.(11)

Obesidad
A la par de la población humana, perros y gatos han experimentado un desbalance en-
tre el aporte de energía y su gasto, lo cual produce sobrepeso y obesidad. Estos marcan 
el panorama para todo un espectro de comorbilidades como osteoartritis, diabetes 
mellitus, enfermedad cardiovascular, entre otros.(1) En perros obesos, los filos Acti-
nobacteria y Fusobacteria (Fusobacterium mortiferum y Fusobacterium perfoetens) 
y el género Rosebudia son los más abundantes al compararse con perros magros. 
Al contrario, aquellos microorganismos identificados como productores de ácidos 
grasos de cadena corta disminuyeron como los del género Blautia y Eubacterium, 
y la familia Lachnospiraceae. Además, hay menos metabolitos con acción antiinfla-
matoria como el ácido linoléico, el ácido ferúlico y el ácido colneléico, que contribu-
yen a la inflamación subclínica y al estrés oxidativo característico de la obesidad.(2)

La investigación en gatos no es tan prolífica, sin embargo, los gatos obesos tie-
nen menor proporción de Bacteroidetes que los gatos sanos. Estos cambios tam-
bién están en gatos con moderada y severa obesidad, esto indica que el cambio 
de microbioma empieza antes de que la obesidad sea clínicamente relevante.(7)  

A perros obesos, se les dio exclusivamente dieta comercial seca alta en proteína 
y alta en fibra, y los niveles de Megamonas y Ruminococcaceae (productores de 
ácido acético y propiónico) fueron menores conforme perdieron peso. Entonces, 
si se tiene un microbioma gastrointestinal que favorece la producción de ácidos 
grasos de cadena corta, afecta de forma negativa la pérdida de peso; es decir, el 
microbioma y sus metabolitos están relacionados con la pérdida de peso.(12)

Un cambio de régimen alimenticio es el tratamiento para el sobrepeso y la 
obesidad canina y felina, que aunado a la inclusión de prebióticos, mejora los re-
sultados y la salud de los pacientes. La adición de fructooligosacáridos comprobó 
aumentar la diversidad de la microbiota y la actividad fermentativa. De esta manera, 
el aumento de butirato en perros que recibieron fructanos como inulina, experi-
mentaron un crecimiento de Eubacterium y Turibacter, lo cual contribuyo a una 
mejor resolución.(12)

Diabetes mellitus
La diabetes mellitus es un padecimiento que va en aumento en la población de 
perros y gatos; en perros predomina la diabetes mellitus tipo i, en gatos la tipo ii. 
Los perros y gatos con este padecimiento presentan alteraciones en la composi-
ción microbiana intestinal, caracterizada por  un decremento en su diversidad y la 
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pérdida de bacterias productoras de butirato que actuarían regulando niveles de 
hormonas intestinales inflamatorias como el péptido parecido al glucagón (glp-1) 
responsable de la secreción de insulina en las células β del páncreas.(8, 2) Otros 
cambios que acompañan esta patología, aparte de la disbiosis, son los niveles 
alterados de ácidos biliares en perros con diabetes mellitus insulinodependiente, 
específicamente incrementaron los ácidos biliares no conjugados en heces.(1)

Las bacterias de la familia Enterobacteriaceae son también más abundantes 
en perros diabéticos en comparación con perros sanos, por lo tanto, la relación 
entre el microbioma y la incidencia de esta enfermedad se aclara, y su manejo se 
vislumbra que puede acompañarse con probióticos, prebióticos o simbióticos.(1) 
En humanos, si en el periodo crítico neonatal no se desarrolló un buen mutualismo 
entre el hospedador y el microbioma, los individuos susceptibles genéticamente 
a desarrollar diabetes mellitus tipo i tendrán más posibilidades de manifestar la 
enfermedad. Al igual que en otros padecimientos, la reducción de la respuesta 
inflamatoria, el estrés oxidativo y el incremento de proteínas de adhesión que 
reducen la permeabilidad intestinal son mecanismos implicados en un aumento 
en la sensibilidad a la insulina y en una reducción de la respuesta autoinmune.(8)

Alergias 
Las alergias son en esencia un padecimiento inmune en el cual la inflamación es 
la respuesta primaria, y ante ésta, se ha comprobado que el microbioma intesti-
nal tiene acción tanto proinflamatoria como antinflamatoria dependiendo de los 
microorganismos involucrados. Cuando se adicionaron probióticos a la dieta de 
perros, se incrementaron las concentraciones de acetato y butirato, se redujo el 
amoniaco y mejoró la respuesta antigénica.(8) Ahora bien, al adicionar prebióticos, 
se indujo la producción de propionato, que parece inducir la producción de células 
t reguladoras en el sistema inmune periférico.(7)

En dermatitis atópica, se ha comprobado una mejoría y prevención de signos 
en individuos genéticamente predispuestos; para ello, el microorganismo utiliza-
do fue Lactobacillus rhamnosus. Los cachorros a los que a temprana edad se 
les administró esta bacteria redujeron los indicadores inmunológicos de dermatitis 
atópica con un decremento de ige de especificidad alergénica los primeros seis 
meses de vida; los efectos benéficos continuaron hasta por tres años después de 
descontinuar la ingesta del probiótico.(13) Koji Sugita et al. también observaron los 
beneficios, los signos y escala de prurito de esta patología, se conservaron hasta 
56 días después de realizar  trasplante fecal vía oral  a dosis única en perros que 
padecían dermatitis atópica de leve a moderada. Estos investigadores consideraron 
que la reducción en los géneros Fusobacterium y Sutterella habían jugado un pa-
pel importante en el resultado.(14)

Disfunciones neurológicas
El eje microbiota-tgi-cerebro actualmente es un área de vasta investigación. La co-
municación entre estos componentes se lleva a cabo por vías endócrinas, inmuno-
lógicas, humorales y nerviosas con especial atención al nervio vago. Los perros no 
agresivos tienen más proteobacterias y fusobacterias, mientras que los agresivos 
tienen más de la familia Lactobacillaceae, género Lactobacillus.(1) Respecto a la 
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retención de memoria a corto plazo, en un comparativo entre perros de diferentes 
edades, los de mayor edad tuvieron más errores, en ellos, la proporción de fuso-
bacterias fue menor que la de aquellos con menos errores. También en los perros 
de mayor edad fue menor la cantidad de actinobacterias en las muestras fecales 
obtenidas después del reto cognitivo.

Comparativamente, los niveles de estas bacterias coinciden con los obtenidos 
en humanos. Aquellos individuos con Alzheimer abundaron en actinobacterias. Al 
tomar en cuenta la relación entre el sistema nervioso entérico, el tgi y el sistema 
nervioso central, se explica cómo la microbiota afecta el comportamiento a través 
de la producción de metabolitos. Lactobacillus y Bifidobacterium, entre otros, pro-
ducen neurotransmisores u otras moléculas como ácido Ƴ-aminobutírico; deriva-
dos de aminoácidos como serotonina, melatonina e histamina; derivados de ácidos 
grasos como acetilcolina; o catecolaminas que incluyen dopamina y norepinefrina. 
Para Kubinyi et al., los suplementos nutricionales pueden mejorar algunos de los 
signos de detrimento cognitivo relacionados con la edad.(15)

Enfermedad periodontal
La enfermedad periodontal (ep) es una patología común en perros de compañía 
con una prevalencia de hasta el 80%. Es de suma importancia ya que la cavidad 
oral es el segundo reservorio más abundante de microorganismos y el principio 
del tracto gastrointestinal. El equilibrio del microbioma oral contribuye, tanto a la 
prevención, como a la lenta progresión de la ep en sus diferentes grados.(16) Al 
analizar la composición bacteriana de perros sanos y con ep en diferentes grados, 
Niemiec BA et al. determinaron que solo los individuos con ep más severa te-
nían Christensenellaceae sp., Bacteroidales sp., Family xiii sp, Methanobrevibacter  
oralis, Peptostreptococcus canis y Tannerella sp., con un aumento significativo 
de Porphyromonas gulae en comparación con individuos menos afectados. Es-
pecíficamente, en aquellos clínicamente sanos se identificaron Bibersteinia sp.,  
Burkholderiaceae sp., Euzebya sp., y N. animaloris, que podrían desarrollarse como 
marcadores de salud oral.(17) El abordaje para combatir este padecimiento ha sido 
la limpieza mecánica y la antibioterapia con un efecto temporal, sin embargo, se 
busca incluir a los probióticos como parte de la estrategia para disminuir el uso de 
antibióticos y tener una remisión más amplia.(18) 

Entre los posibles mecanismos por los cuales la homeostasis del microbioma 
oral beneficia la salud están los efectos en la inmunidad local, la regulación de 
la permeabilidad de la mucosa oral, la colonización de bacterias no formadoras 
de placa, la competencia de sustratos disponibles, la producción de posbióticos 
(metabolitos de los probióticos) inhibidores de bacterias patógenas y su probable 
acción inhibitoria en la formación de biofilm.(19) Ante esta problemática, se ha pro-
puesto, al menos una vez, el trasplante de microbiota oral que hasta ahora mostró 
un efecto modulador aunado al tratamiento convencional por un periodo corto de 
dos semanas.(18) El desarrollo de probióticos para la salud oral es otra estrategia, 
Inhwan You et al. aislaron 53 cepas de Lactobacillus spp., las cuales agruparon y se-
leccionaron para administrar vía oral por cuatro semanas; entre sus resultados está 
la disminución de Porphyromonas gingivalis que se identifica como un factor pre-
disponente de periodontitis, y la identificación de la cepa Lactobacillus acidophilus 
MJCD175 como la que mejores resultados demostró tener sin efectos adversos.(16)
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Conclusiones
Se entiende al microbioma gastrointestinal como un órgano metabólico y funcional 
responsivo a la nutrición de cada individuo que influye en la salud.(6, 7) La composi-
ción de la dieta y las intervenciones nutricionales optimizan la funcionalidad del mi-
crobioma al contribuir a la homeostasis intestinal, que se ve reflejada en el bienestar 
del paciente.(4, 7) La investigación del microbioma abre las posibilidades a la tera-
péutica con probióticos, prebióticos y simbióticos como parte integral de la salud 
de perros y gatos. Sin embargo, no se limita a este enfoque, ya que también tiene 
un potencial diagnóstico a desarrollar que podría utilizar biomarcadores específicos 
de ciertas patologías derivados de esas bacterias para así tener un diagnóstico más 
eficaz, una evaluación de la progresión de la patología y una probable prognosis.(8)
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