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RESUMEN 

La salmonclosis en los cerdos es un problema dircctan1cnte relacionado con las 
condiciones de salud que privan en la granja. Debido a esto sigue siendo un problcn1a 
muy importante la presencia de Salmoncllas en Jos cerdos que da lugar a dos problemas 
diferentes: la enfermedad en el animal y los aspectos de salud pública.. ambos 
relacionados con la presencia de otros serotipos. Estos aspectos son importantes y si bien 
la enfermedad en el cerdo es severa y con frecuencia mortal, también la facilidad que 
tiene el cerdo para infectarse de manera asintomática con otros scrotipos. El diagnóstico 
serológico ayuda a determinar si un cerdo ha estado expuesto a la Sa/monel/u, pero Ja 
utilidad real de esta herramienta serológica no ha sido demostrada. a pesar de que 
existen pruebas de ELISA comerciales. El presente trabajo fue obtener un antígeno a 
partir de Salmone//a choleraesuis para el diagnóstico serológico de Salmonelosis en 
cerdos. Se trabajó con la cepa de Salmonella choleraesuis vacunal. Primero se sembró la 
bacteria y se procedió a preparar la biomasa ; el antígeno de Sa/monellu clwleraesuis se 
trato con diferentes técnicas para obtenerlo puro; se realizaron tincioncs para colorear al 
antígeno • una parte de la biontasa con Rosa de Bengala y otra con Azul de Commassie. 
El antígeno con Rosa de Bengala (RB). sirvió para trabajarlo con sueros de cerdos y el 
antígeno teñido con Azul de Commassie (AC) para trabajar con muestras de sangre 
completa de los mismos anintales. Estos antígenos previamente preparados sirvieron 
para la realización de la prueba de aglutinación en placa. en donde una reacción positiva 
al antígeno RB fueron los grumos característicos aglutinados y con el antígeno AC un 
anillo azul característico alrededor de los glóbulos rojos. Se muestrearon 629 cerdos y se 
trabajaron con los dos antígenos. De las muestras trabajadas con los respectivos 
antígenos mostraron la misma correlación entre ellos y de esta manera se obtuvieron 36 
muestras positivas y 593 muestras negativas: evaluando estos resultados a porcentajes se 
obtuvo el 5. 72 °/o de positivos y el 94.27°/o negativos. La interpretación de los resultados 
positivos a la prueba de aglutinación de los aniJnales con antecedentes de no vacunación,. 
a diferencia de los animales que fueron negativos las pruebas de aglutinación sin 
antecedentes de vacunación. se consideraron ncgati vos. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 GENERALIDADES. 

De Jos animales domésticos el cerdo es uno de los rcscrvorios mas importantes de 
Sa/monc//us y es susceptible a enfrentarse a varios serotipos~ siendo el mas importante 
Su/n1one//a cho/eraes11is. Los serotipos de otros huéspedes que atacan al cerdo 
generalmente se aíslan del intestino y de ganglios linfáticos mesentéricos (Díaz9 1987). 

El género Saln1onel/a comprende una gran variedad de especies patógenas para el 
hombre o animales y habitualmente para ambos. Inicialmente las Salmonel/as 
recibieron el nombre de la enfermedad que producían o el nombre de los animales a 
partir de los que eran aislados. Luego cada tipo antigénico fue considerado como una 
especie distinta recibiendo el nombre de la región geográfica en que fue aislado por 
primera vez (Bcrnard. 1983 }. 

La Salmonelosis en cerdos es un problema relacionado con las condiciones de salud 
que predominan en la granja. Debido a esto. Sojka considera que en la Gran Bretaña el 
problema es poco importante. n1ientras que en México es aún común (Sojka. 1979). 

En México no se ha podido tener un monitorco excelente contra Salmone//a 
choleraesuis como en otros paises ya que las granjas no cuentan con el suficiente 
apoyo por parte del gobierno. y así el problema de Salmonclosis disminuya (Nielsen. 
200 J }. Saln1011el/c1 es un agente patógeno. causante de cuadros septicémicos y 
entcrocóliticos en el cerdo y en el hombre (Carreon y col s. 200 l ). 

La presencia de Sc1/monel/as en cerdos da lugar a dos problcn1as diferentes: 
1.- La enfcnnedad en el anin1al esta relacionada a la presencia de Salmone//a 
cholerae ... uis. Sa/n1onella typhisuis y Sa!t11011el/u typhilnurium. 

2.- Los aspectos de salud pública que da presencia dé otros scrotipos: 
Es importante ya que la enfermedad en el cerdo es n1uy severa con frecuencia mortal: 

además tiene la facilidad el cerdo de infectarse de nlanera asintomática de otros 
serotipos. lo cual puede convertirse en uno de Jos principales focos de contan1inación 
para Jos humanos (Sojka. 1979). Se ha visto que la introducción de Sa/n1onel/a en grupos 
grandes de anin1ales ocasiona una penurbación en las granjas haciendo esta infección en 
una salmone)osis zoonótica e infectando a otras manadas (Carlson y cols. 1998). 

El anin1al portador (cerdo) clínicarncntc nonnal es problcn1a grave en todas las especies 
huésped (Davies y cols. 1998). 



La enfermedad se produce en el mundo entero y la incidencia esta aumentando con la 
intensificación de la producción de ganado. (Otto y cols,. 1981 ). El objetivo de aislar 
Salt11011el/a en varios proyectos; es para disn1inuir la infección de la 1nayor pane de las 
granjas u otros sitios y así se produzca carne de mejor calidad. En estos proyectos se 
trabaja con pruebas para el diagnóstico específicas de Sulmo11cl/C1 como por ejemplo: 
ELISA. pruebas bacteriológicas. PCR (Wahltrllm y cols 1998). 

Las infecciones causadas por Salnwnclla cholerae.'>Ui,s tienen un impacto económico 
muy significativo en la producción de la carne de cerdo .. esta infección perjudica a los 
porcicultores porque en ocasiones no se cuenta con granjas bien controladas para evitar 
la infección de toda la manada.( Baum y colS9 1998a). 

La infección por Salmonella se reconoce como una causa importante de cnfennedad 
entérica en los cerdos que puede perjudicar posterionnentc a los humanos" ya que la 
carne de cerdo y los productos de la carne han sido implicadas en serias intoxicaciones 
alimentarías humanas (Kolb y cols. 1998). 

1.2 ETIOLOGÍA. 

El género de Salmonella pertenece a la familia de las Enterobactcriaceae y se 
caracteriza por. ser bacterias gram negativas; la pared esta f"ormada por tres capas 
esenciales; membrana citoplasmática .. capa (pcptidoglicana~ delgada) y la membrana 
externa (capa exterior) (Torres. 1995). 

La presencia de lipidos en la capa externa de los bacilos grnm negativos es la causa de 
que estas bacterias sean mas resistentes a los agentes externos que las bacterias gram 
positivos. (Carreon y cols. 1998). 

El género Sa'111onella. definido por su conjunto de características bioquimieas9 es el 
scrotipo mas frecuente en cerdos (Fcrris y cols. 1990) y es uno de los 1nás intensamente 
estudiados. Comprende un gran nún1ero de especies. reúne cerca de 2.000 tipos 
scrológicoS9 tiene importancia en estudios epizootiológicos ( Pijoan y cols. 1982). 

Las serovariantcs de S"lmonclla son bacilos gran1 negativos anaerobios facultativos. 
A partir de cerdos clínicamente afectados y asintomático se han aislado alrededor. de 50 
serovariantcs. A partir de cerdos con sahnonclosis clínica. la serovariante más frecuente 
aislada es S. choleracsuis. Las Salmoncl/as son patógenos facultativos. (Charles. 1991 ). 
Se han aislado aproximadamente el 95°/u de Salmonelosis en varios proyectos realizados 
en la Universidad de IOW A en 1989. (Schwanz. 1990). 

Cada tipo serológico a su vez está caracterizado por antígenos específicos que pueden 
ser identificados mediante pruebas scrológicas. Los antígenos que caractcri7..an los tipos 
serológicos de las Salmonella.\· son los antígenos O (somáticos). y los antígenos H 
(llagclarcs) (Borrego y cols, 1992). 
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La Salt11onella choleraesuis es un huésped adaptativo.. facultativo; es un patógeno 
intracelular el cual causa paratifoidea en puercos. (Wilcock y cols. 1992). De cerdos se 
ha aislado Sa/mone//a clw/erae.fuis que es un scrotipo primario y se encuentra asociado 
con Septicemia (Bosworth y cols. 1998). 

Solo las especies Salmonella cho/eraesuis y Saln1onella typhisuis. se adaptan al cerdo, 
la más notable de entre ellas es la Sa/monella 1yphis11is Ja cual afecta únicamente a dicho 
animal, mientras que Sa/monella cho/erae.\·11is afecta a otras especies (Buxton y cols .. 
1977). Por otra parte Wilcock sostiene que Salmonella cho/erae ... uis parece estar 
limitada a ser huésped. especificamentc de cerdos, situación que facilita la previa 
contaminación con este serotipo ( Wilcock y cols. 1992). 

El microorganisn10 esta muy difundido en todas las zonas del mundo donde se crian 
cerdos en cantidad; por esta razón el programa de Dinamarca se ha llevado a varios 
países incluyendo Estados Unidos (Kolb y cols. 1998). La repetición de la infección en 
ciertas granjas. año tras año. indica que el gcnnen puede vivir durante todo el invierno 
en las heces y en animales que se han hecho portadores inmunes. 

a. Factores de virulencia de Sa/monellas. 

1. Se han descrito cntcrotoxinas termolábilcs y tcrmorresistcntes similares a 
las enterotoxinas de E.coli~ pero su papel en las enteritis inducidas por 
Sa/monellas no han sido resucito. 

2. Las enterocolitis inducidas por Saln1oncl/as pueden provocar un aumento 
de la síntesis y secreción de prostaglandinas. las cuales a su vez estimulan 
la actividad adcnil ciclasa de la mucosa. La adenil ciclasa actúa 
cnzimáticamcntc sobre el A TP convirtiéndolo en cAMP cíclico. que 
produce en los cnterocitos liquido anormal y transporte de cloruro y de 
sodio. 

3. Se considera que los lipopolisacáridos juegan un papel principal en la 
patogenia y las manifestaciones clínicas de la salmonelosis. 

a. La cadena O de los antígenos de polisacáridos juegan un papel importante 
en la especificidad del hospedados y en la invasión intestinal. 

b. La potencia de la endotoxina es responsable de muchas de las 
manifestaciones clínicas (Charles~ 1991 ). 
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1.3 TRANSMISION. 

La fucnlc de infección comprende las heces de los anin1alcs infcctadoS que pueden 
contmninar el alimento y el agua. las carnes frescas y procesadas de Jos rnataderos .. 
productos de plantas y animales usados. La puerta habitual de infección es oral .. y 
después de la infección el microorganismo se multiplica en el intestino causando una 
enteritis (Otto y cols .. t 981 ). 

Los cerdos infectados subclinicamcntc con Salmonclla cholerae.v11is son considerados 
la vía mas común de infección para otros cerdos su manifestación clinica puede ser 
desencadenada por varios factores entre ellos la presencia de enfennedades virales 
(Carrcon y cols, 2001 ). 

Los cerdos se contaminan con frecuencia con otros scrotipos presentes usualmente en 
los alimento (Stcgc .. y cols. 1998). Entre estos destacan S.typhimurim. S.derhy. 
S.saintpaul y S.heide/berg. Estas pueden causar infecciones asintomáticas que revisten 
gran importancia en salud pública (Taylor,. 1995). 

La Salmonelosis se transmite por la ingestión de alin1cntos y bebidas contaminadas por 
heces eliminadas por los animales infectados. La prevalencia de la infección varia entre 
las especies y los paises. y es mucho mas alta que la incidencia de Ja enfermedad 
clínica. que comúnmente es precipitada por situaciones de stress. tales como la 
suspensión súbita del alimento. transporte,. sequía. aglomeración. parto reciente y la 
administración de algunos medicamentos (Otto y cols. 1981 ). 

A) Ingestión: El modo principal de transmisión es la ingestión de alimentos y agua 
contaminados con Sa/moncllus (las Sallnonellas en las heces pueden sobrevivir 
en el an1biente durante 1 año o más). La n1ayoria de las cpiden1ias de 
salmonclosis porcina son el resultado de Ja ingestión de heces contaminadas con 
S. cho/ert1esui.•• o S. typhimuri11n1 a partir de cerdos clinican1cnte afectados o 
portadores asintomáticos. Sult11onella choleraesuis se encuentra adaptada al 
cerdo. mientras que Sulmonella 1yphinmri111n tiene un amplio rango de 
hospedadores que incluyen aves~ animales don1ésticos y salvajes y el hombre 
(Charles. 1991 ). 

No hay datos disponibles sobre la transmisión natural del ponador de Sa/n1onel/a 
cho/eracsuis en puercos (Hinton y cols. 1984 ). Solo hay estudios en gatos y pollo 
sobre saln1onclosis. 

B) Cerdos portadores: Los cerdos adultos pueden llegar a ser portadores 
asinton1áticos de salmonelosis por periodos indefinidos de tiempo. La bacteria 
puede persistir en bajo número en el intestino y excretarse con las heces. o las 
heces pueden contaminarse a partir de la vesícula biliar. que es el hábital común 
de la bacteriu. 
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Las Salmonel/as también pueden persistir en los ganglios linfáticos regionales del 
tracto alimentario9 pero no son excretadas con las heces (Charles9 1991 ). 

Los microorganismos ingeridos se multiplican en las vías digestivas9 y algunos de ellos 
penetran en los linfáticos intestinales y viajan a través del conducto toráxico hacia la 
corriente sanguínea ,. donde se diseminan por todo el cuerpo y se elimina por la orina. 
Al mismo tiempo,. los que permanecen en el intestino siguen multiplicándose en las 
heces (Bernard, 1983 ). 

Salmonel/a choleraesuis produce una infección entérica aguda en los cerdos de todas las 
cdades9 en los Estados Unidos. Los cultivos recientemente aislados reproducen 
típicamente la enfermedad cuando se administran con los alimentos o se inyectan 
parentera1mente. El germen ha sido aislado también de ganado vacuno,. perros,. aves y es 
la Salmonel/a mas frecuente en zorras (Sojka,. 1979). 

En los humanos la salmonelosis la puena de entrada es la vía digestiva. El bacilo debe 
sobrepasar la barrera defensiva representada por acidez gástrica. Son mas susceptibles 
los individuos con aclorhidria y aquellos que ingieren antiácidos. El agente que consigue 
sobrevivir las primeras 24 a 72 horas en el intestino .. penetra el epitelio donde se 
multiplica y produce alteraciones histopatológicas. 

En el caso de la fiebre tifoidea los bacilos buscan un habitat intracelular,. lo que 
corresponde a la llamada fase mesentérica en la cual los gérmenes penetran a los 
ganglios y continúan multiplicándose para posterionnente pasar a la circulación 
sanguínea y a las Placas de Pcycr,. órganos linfoides del intestino (Borrego y cols 1992). 

En un estudio realizado en la universidad de IOWA,. se observó que los niveles altos de 
Salrnone//a se presentaba en las amigdalas9 Ja colonización de estas bacterias era debido 
a la septicemia que presentaban los animales y por esta razón eran invadidos por 
Sa/monclla choleraesuis; por lo tanto las amigdalas se han descrito como un portador 
subclinico (Gray y cols, 1996). 

1.4 CARACTERiSTJCAS CLINICAS. 

Estudios epidemiológicos indican que aumentan la infección por el contacto con heces 
contaminadas. (Linton y cols. 1970). 

• Edad de susceptibilidad; pueden ser afectados los cerdos de todas las edades pero la 
enfermedad clínica es más frecuente en cerdos de 8 a 16 semana de edad, es poco 
habitual en cerdos de lactancia. 

• Scrovariantes y enfermedad clínica. es importante en las manifestaciones cUnicas y las 
lesiones de saln1onclosis porcina. Las principales manifestaciones clínicas son 
septicemia aguda producida principalmente por S. choleraesuis y enterocolitis. 
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• Síntomas clínicos; Ja forma septicemica aguda se caracteriza por fiebre elevada,. 
depresión, postración y muerte aguda. Los síntomas no específicos son manchas rojizas 
o moradas en la piel. La forma entérica de la salmonelosis se caracteriza por fiebre,. 
anorexia,. diarrea muco·hemorrágica,. desnutrición progresiva y eventualmente muerte. 
Las heces diarreicas contienen con frecuencia cantidades variables de sangre,. fibrina y 
mucosa necrótica desprendida (Charles, 1991 ). 

Estudios indican que la infección depende del número de bacteria que sea excretada. 
(Fcdorka. Y cols, 1994). Las fuentes usuales de infección en Ja granja son los animales 
enfcnnos (con cuadros de gastroenteritis). alimentos y agua contaminados (Bemard .. 
1983). 

El cerdo puede presentar Salmonelosis por tres aspectos clinicos: (Taylor, 1995). 
1) Fonna septicémica: la enfermedad en cerdos presenta menos signos pero con 

mayor mortalidad y con mas frecuencia en lechones. 

El cerdo puede morir sin signos o pueden presentar debilidad y temperaturas elevadas. 
Las lesiones más sugestivas en estos casos son esplenomegalia.. linfadenitis .. 
scrohemorrágica e ictericia.. frecuentemente se pueden encontrar zonas de decoloración 
en las orejas (Pijoan y cols, 1982). 

El período de incubación es de dos días a varias semanas y la muerte sobreviene 1-4 
días después de la iniciación de los signos. La Salmonelosis se puede evidenciar con una 
tinción de Gram a partir de muestras como el hígado ( bastones Gram (-)). 

En estudios que se les realizó a lechones con Salmonella choleraesuis se observaron 
signos como: fiebre,. diarrea~ escalofrios, stress respiratori~ depresión severa (tristeza) 
(Gray y cols 1996). 

2) Forma Entérica Aguda: los animales presentan diarrea la cual es acuosa y mal oliente; 
se puede observar signos respiratorios y nerviosos, asi como una fiebre elevada. En la 
necropsia se observa inflamación del tracto digestivo, y el contenido es acuoso con 
material nccrótico presente; usualmente la mucosa intestinal esta engrosada y 
hcmorrágica. Los nódulos .. linfáticos mesentéricos pueden estar aumentados de volumen 
y hemorrágicos. el pulmón consolidado y neumónico~ el hígado descolorido y los 
riñones con petequias. 

3) Presentación Entérica Crónica: Taylor menciona la existencia de animales delgados, 
con fiebre intennitente y diarrea persistente con fibras grisáceos pero sin sangre. Las 
lesiones observadas son el intestino engrosado con mucosa nccrosada, úlceras botonosas 
en la región ileocecal (Pijoan y cols, t 982). 

Las fuentes usuales de infección dentro de la granja son: 
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- Los animales enfcnnos,. sobre todo si presentan el cuadro gastrointestinal~ son capaces 
de contaminar los pisos,. paredcs9 comederos9 bebederos,. etc. 

- Alimentos y agua contaminados con heces de roedores,. en condiciones de infección 
masiva del alimento o de las instalacioncs9 solo un pequeño número de animales 
desarrolla la enfermedad cHnica9 puede depender de Cactores tales como infecciones 
concomitantes, estado nutricional9 capacidad inmulógica (Pijoan y cols, 1982). 

Prohaska ha demostrado que los niveles altos de ácidos grasos pueden inhibir el 
crecimiento de Sa/monella en una infección; estos ácidos grasos se obtienen del 
alimento de los cerdos, pero se menciona que el alimento húmedo es mas factible ya que 
al fermentarse hay producción de bacterias productoras de ácido láctico y levaduras 
(Prohaska y cols. 1990); (Dahl. l 998c). 

1.5 PATOGENIA. 

• La patogenia de las infecciones por Salmonel/as se puede describir en cuatro fases 
secuenciales. 

1. Infección e invasión del tracto gastrointestinales. 

a. Muchas inCecciones por salmonelas se adquieren por la ingestión de 
alimentos y agua contaminados con heces, siendo algunas infecciones el 
resultado de un recrudecimiento del estado de portador. 

b. Pequeñas cantidades de Salmonel/as ingeridas invaden las membranas 
mucosas de todo el tracto alimentario y colonizan los tejidos linfoides, 
pero la ruta principal de invasión es desde la luz intestinal hacia la lamina 
propia y las placas de Peycr de íleon. ciego y colon. 

Las bacterias que invaden la mucosa gastrointestinal provocan la liberación de líquidos,. 
se multiplican en la mucosa e inducen una reacción inflamatoria aguda. Los ncutrófilos 
son el tipo célula predominante estos focos iniciales de infección en la lamina propia .. 
migrando muchos fagocitos hacia la luz intestinal (Pijoan y cols9 1982). 

c. Existe la multiplicación de Sa/n1onelosis en el interior de los macrofagos 
del higado, bazo y en el interior de vasos sanguíneos. En el cerdo la 
Sa/monelosis depende de la dosis infectante y de la resistencia a la 
colonización del animal infectado. La enCennedad se observa con mayor 
frecuencia en aquellos animales que han estado sometidos a estados de 
estrés (Hirsh, 1994 ). 
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2. Proliferación en la pared celular y ganglios linfáticos regionales. 

a. La invasión y destrucción de las células epiteliales y células reticulo-cndoteliales 
de la pared intestinal da lugar a hemorragias en mucosas y serosas. seguidas de 
trombosis, necrosis y ulceración de las membranas mucosas. Estas lesiones se 
presentan principalmente en Ueon, ciego y colón, que presentan elevadas 
concentraciones de tejidos linfoides. 

b. La bacteria alcanza los ganglios vfa conductos linfáticos. La proliferación 
bacteriana provoca linfoadenopatfa con hemorragias. 

3. Bactercmia I septicemia. 
a. Después de un periodo de proliferación en los ganglios linfáticos 

regionales.. las bacterias invaden el torrente sangufneo a través de los 
linfáticos y producen septicemia o bacteremia transitoria. Algunas 
infecciones permanecen en el foco primario de infección y no se 
diseminan. 

(1) La septicemia es rápidamente fatal en los animales jóvenes. Entre las 
complicaciones se incluyen neumonfa, meningitis y enteritis. 

(2) En la bactcremia, los organismos son eliminados por las células retfculo 
endotelialcs fijas, especialmente en hígado, bazo y médula ósea. En esos 
tejidos la bacteria se multiplica, habiendo durante el curso del proceso 
una segunda fase de bactcrcmia que puede provocar una septicemia fatal 
o una localización secundaria en varios órganos y tejidos. 

4. Localización intestinal. 
a. La bacteria alcanza la entrada en el intestino a través del hígado y de los 

conductos biliares, el resultado es una enterocolitis con diarrea. 

1.6 LESIONES. 

Los cerdos afectados por salmonclosis se encuentran anoréxicos, pierden peso y su 
abdomen queda ampliamente distendido la lesión es evidente por palpación digital y en 
la necropsia (Otto y cols, 1981 ). 

En casos de fiebre tifoidea las lesiones mas notables que se encuentran en la autopsia 
son: la hipcrplasia linfoide (afecta los ganglios linfáticos, placas de Peyer y bazo); 
necrosis focal del hígado, inflamación de la vesícula biliar y lesiones inflamatorias 
focales en el pulmón, medula ósea y periostio. Las hemorragias intestinales o las 
perforaciones del intestino son en general consecuencia de ulceraciones nccróticas de 
las Placas de Pcycr (Bemard, 1983). 
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A. LESIONES ENTERICAS: 

Las lesiones intestinales se encuentran principalmente en ileon. ciego y colon. El 
duodeno y el yeyuno solo están ocasionalmente afectados. Las lesiones diftericas son 
probablemente e1 resultado de una salmonclosis intestinal primaria con lesiones 
ulcerativas secundariamente contaminadas (Charles. 199 t ). En cerdos que mueren de 
diarrea a la necropsia se observa principalmente colitis. restos gris-amarillentos sobre la 
mucosa del colon espiral y ciego, en el ileon hay ligero enrojecimiento y aspereza de la 
mucosa con ligera necrosis superficial. Los ganglios linfáticos mesentéricos están 
aumentados de tamaño y en ocasiones hcmorrágicos (Diaz, 1987). 

B. LESIONES VISCERALES. 

Son frccucn:tes la linfoadenopatía, hcpatomegalia y csplcnomcgalia del bazo. Las 
lesiones mas sugestivas en estos casos son linfoadenitis scrohemorragica e icteñcia. Es 
frecuente encontrar zonas de decoloración o petequias en las orejas pero esta lesión no 
es patognomónica. (Pijoan y cols, 1982). 

C. LESIONES SEPTICEMICAS. 

Presentan meningitis, encefalitis y neumonía son complicaciones corrientes de las 
serpticemias (Charles, 1991 ). Algunos animales afectados mueren súbitamente 
presentando en la necropsia cianosis en orejas, cola y panc ventral de las extremidades. 
hemorragias de la mucosa gástrica. intestinos, corteza renal y epicardio._ ganglios 
mesentéricos y bazo aumentados de tamaño e hiperemicos. En el hígado se puede 
encontrar pequeños focos blancos de necrosis. 

En casos crónicos en necropsia se observa inflwnación y erosión de la mucosa intestinal, 
así como áreas de ulceración en intestino delgado y grueso. (Díaz._ 1987). Puede existir 
cianosis en pulmones e intestinos (Nielsen y cols, l 998b). 

Se pueden desarrollar lesiones focales en cualquier tejido, produciendo osteomielitis, 
neumonía, abscesos pulmonares, meningitis o endocarditis. El microorganismo penetra 
en la pared intestinal e infectando los linfáticos regionales. En este momento también se 
infectan sistema biliar y puede causar necrosis de las Placas de Peyer (Wolfgang y cols, 
1993). 
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1.7 DIAGNOSTICO DE LABORATORIO. 

Dadas las variadas manifestaciones clínicas de la Salmonelosis, la confillllKión del 
diagnostico de estas infecciones, requiere métodos microbiológicos que permitan el 
aislamiento o identificación del agente causal o de pruebas scrológicas que fmcilitan 
reconocer anticuerpos específicos presentes en el suero de los pacientes (Borreao y cols. 
1992). 

Para la realización del diagnóstico se toma en cuenta las siguientes ca111Cterfslk:as: 

a. Sintomas clínicos: Esto se basa en los estudios realizados. ya que se observan 
signos como; fiebre. diarre~ escalofrfos, stress respiratoria, depresión severa 
(Gray y cols, 1996). 

b. Lesiones : Es un parámetro im¡x>nantc para el diagnóstico, porque las lesiones 
que presenta el animal; se puede aislar el microorganismo. 

c. Cultivo: Se basa en el aislamiento e identificación bioqufmica del género 
Sa/monella e identificación serológica de las serovariantes (Charles. 1991). 

1.7.1 DIAGNOSTICO BACTERIOLÓGICO 

El diagnóstico de una infección por Salmonella se lleva a cabo aislando la bacteria a 
partir de la sangre. heces. orina u otros órganos. Si hay microorganismos en sangre, 
indica que se ha producido una invasión a los tejidos. en cambio el aislamiento a partir 
de heces no permite dctcnninar que estos microorganismos sean los causantes de la 
enfermedad (Bemard, 1983). 

Uno de los aspectos que complican el diagnóstico de laboratorio es el hecho de que 
Salmonella cho/eraesuis y Salmone/la lyphisuis no crecen bien en los medios de 
laboratorio usuales para el aislamiento de Sa/mone/la (Pijoan y cols. 1982). 

El diagnóstico de laboratorio puede ser complicado ya que la Salrnonella cltolt!raesuis 
no crece bien en medios de laboratorio usuales~ en especial el medio de sclcnito es muy 
inhibitorio para estas especies (Pijoan y cols. 1982). 

El diagnóstico de las infecciones por Sa/monel/as? se fundamenta en los cultivos 
bacteriológicos de heces (Coprocultivos)? de sangre o médula ósea (en los casos de 
fiebre tifoidea)? de liquido cefalorraquídeo (en los casos de meningitis) y de aspirados de 
secreciones (en los casos de abscesos) (Cnrreon y cols 2001 ); ( Hcijden y cols? 1998). 
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*1-lemocultivo: es el procedimiento de elección. cuando se realiza apropiadamente y en 
medios selectivos a base de bilis. Coincidiendo con la fisiopatología de la infección. son 
positivos durante la primera semana de la infección; al final de la tercera semana alcanza 
un 50% de positividad. 

*Mielocultivo: el cultivo del aspirado de medula ósea es un buen método para el 
aislamiento de Salmonel/a ya que en los pacientes con fiebre tifoidea; el procedimiento 
produce una molestia transitoria. pero es bien tolerado y los cultivos son mas 
rápidamente positivos. pueden ser positivos aún cuando los hemocultivos sean 
negativos. 

•coprocultivo: puede ser positivo desde el comienzo de la infección. aunque su máxima 
positividad en la infección aguda. se observa durante la tercera semana. Es útil para el 
postratamie~to de los pacientes y para detectar los portadores crónicos. 

•cultivo de bilis duodenal: obtenido por aspiración o utilizando la técnica que lleva un 
dispositivo en cápsulas de gelatina. No es superior al hemocultivo y con certeza no 
supera a la asociación del hemocultivo con el coprocultivo. 

•urocultivo: su valor diagnóstico es muy limitado pues la bacteriuria no es continua. Su 
máxima positividad esta en la tercera semana. La Sa/monel/a también puede ser aislada 
de otros productos (Borrego y cols, 1992). 

El examen bacteriológico de los nódulos linfáticos mesentéricos no nos reporta una 
indicación buena de infección contra salmonelosis en cerdos (Hcijjdcn y cols. 1998). 

El saneamiento a largo plazo de los planteles contaminados. en la cadena de la 
producción y en el territorio. a través de la utilización de vacunas vivas serian más 
fáciles de alcanzar. si se logrará utilizar las vías naturales de acceso de las infecciones 
para alcanzar la inmunización y de esta manera estimular a los mecanismos de defensa 
locales. sistémicos. celulares y humorales del sujeto vacunado en una fonna más 
efectiva (W .Scoll y cols 1984). 

Durante los estadios agudos de gastrocnteñtis. el número de Salmonellas en las heces es 
grande. y la materia fecal es la elección (Otto y cols. 1981 ). Los hemocultivos 
representan las mejores muestras para la detección de septicemia y fiebre entéñca en las 
primeras dos semanas de la enfermedad. Pueden salir hemocultivos positivos en el 800/o 
de los pacientes con fiebre tifoidea durante este lapso y disminuye al 25% o menos hacia 
la cuana semana (Wolfgang y cols. 1993). Los hcmocultivos raramente son positivos 
pero los organismos causales pueden cultivarse a partir de las heces (Bemard. 1983). 

Cuando las muestras para hcmocultivos ya dan resultados negativos se pueden utilizar 
los cultivos de medula ósea ya que pueden ser resultados positivos para Sa/monella typhi 
(Wolfgang y cols. 1993). Pueden encontrarse Sa/mone/las en otras muestras apropiadas. 
como esputo en caso de abscesos pulmonares. 
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La infección producida por Sa/moncl/u cho/cracsuis se comprueba mediante el 
aislamiento e identificación del gennen. Esto lleva la detenninación de la estructura 
antigénica (Otto y cols. 1981). 

1.7.2. DIAGNOSTICO SIEROLÓGICO: 

La elevación significativa en el titulo de anticuerpos frente a los microorganismos 
especificos aislados a partir del paciente resulta útil para conformar el diagnóstico. 
La identificación final de las cepas aisladas se basa en sus características bioquimicas y 
las pruebas de aglutinación con antisueros monospecificos ( Bemard. 1983). 

Las pruebas serológicas para el estudio de las aglutininas especificas deben realizarsc9 
como minimo9 como dos muestras: la primcra9 obtenida tan pronto como sea posible 
durante la enferrnedad9 y la segunda., 7 a 10 dias después. Las distintas diluciones deben 
ponerse a prueba frente al organismo infectivo, asi como frente a los Ag O y H estándar 
de Salmonellu (Bcmard. 1983 ); ( Wingstrand. y cols. 1998). 

•Reacción de seroaglutinación: es de poco valor como prueba diagnóstica. En la 
infección no tratada solo cerca del 500/o de Jos pacientes pueden tener un aumento 
significativo de las aglutininas contra el antigeno uon, en algún momento de la 
enfermedad. Las aglutininas contra el antígeno 0 H•• no tiene valor diagnóstico aunque 
pueden observarse titulas elevados de ellas. 

Las aglutininas de tipo O resultan más útiles para el diagnóstico, ya que, después de una 
vacunación, tas aglutininas H tienden a persistir durante mayor periodo de tiempo, y, en 
algunos casOS9 no son producidas durante una infección activa. La mayorfa de los seres 
humanos y los cerdos poseen Ac frente a diversos grupos séricos de Salmonel/a, como 
resultado de infecciones inaparentes o de inmunizaciones previas; por otra parte. 
distintos tipos de Salmonellas poseen Ag idénticos teemard, 1983). 

En muchos casos de fiebre tifoidea no hay elevación de los títulos de aglutininas durante 
el curso de la infección y en ocasiones se pueden observar elevaciones no espccificas9 
debido a reacciones cruzadas. 

•Diagnóstico inmunocnzimatico: la detección de anticuerpos lgM e lgG contra el 
lipopolisacarido por técnica ELISA aún no esta disponible para uso rutinario (Borrego y 
cols, 1992). Las técnicas serológicas han demostrado ser útiles para el cultivo 
bacteriológico de las heces excretadas; ya que cuando el animal desarrolla anticuerpos 
contra los antígenos de Salmonella. estos permanecen en concentraciones perceptibles 
en la sangre durante algún tiempo además son pruebas mas precisas y puede ser 
relativamente barato (llcijden y cols9 1998). 
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En Dinamarca las pruebas que se les realiza a los cerdos para detectar salmonelosis es 
una mezcla-ELISA con esto detectan anticuerpos específicos de Sa/monella. Si los 
resultados son positivos se hasta que su indice de salmonelosis sea bajo. (Blahn. 1998). 

Con esta prueba se ha tenido una correlación buena con otros estudios que se han 
realizado (Ganter y cols. 1998). 

La prueba de ELISA indirecta se basa en el lipopolisacarido ya que se desarrollan 
antígenos serológicos para proteger las manadas de cerdos (1-feijdcn y cols. 1998); (Dahl 
y cols 1998). 

La prueba de MIX-ELISA es una ELISA indirecta que usa el lipopolisacarido Extraído 
de Sa/monel/a typhimurium (se utilizó el antígeno uon serotipo 4.5 y 12) y para 
Sa/monel/a choleraesuis (se utilizó el antígeno uo .. serotipo 6.7). (Baum y cols. 1998b). 

El diagnóstico de la salmonelosis en el cerdo a panir de muestras de heces o de tejidos 
mediante PCR no tienen problemas hasta el momento (Darwich y cols. 1999). 

La reacción de PCR a sido de mucha ayuda ya que disminuye el tiempo para obtener 
resultados confiables. además de ser una herramienta útil para el diagnóstico en un 
futuro. con esta técnica se va a poder disminuir y controlar las cnfennedades por 
selección genética (Bosworth y cols, 1998). 

El uso de Ja PCR para Ja identificación definitiva de Salmonel/a cho/eraesuis presenta 
una especificidad muy alta. El uso de técnicas inmunológicas como el ensayo 
inmunoabsorbentc tiende a ser mas especifico y rápido que los cultivos bacteriológicos; 
estas técnicas son las que se están recomendándose ahora en estos tiempos (Bosworth y 
cols, 1998). 

Con fines de investigación se han utilizado otras pruebas dentro de las cuales esta la 
reacción de polimcrasa en cadena (PCR). las pruebas de fagotipificación. las de 
susceptibilidad antimicrobiana y la investigación del perfil plasmidico de algunas cepas. 
En los estudios cpiden1iológicos se usan las pruebas de fagotipificación. de 
susceptibilidad contra Jos antimicrobianos y el perfil plasmidico. las cuales han 
demostrado ser útiles y con1plcmentarias para el estudio de cepas aisladas de alimentos .. 
o de aguas contaminadas. y en brotes de salmonelosis en los cuales se requiere 
establecer una fuente con1Un de infección ( Borrego y cols. 1992). 

Del uso de determinados programas de inmunización con vacunas vivas atenuadas y 
vacunas inactivad¡is. es posible realizar un bloqueo de la cadena infecciosa principal de 
las infecciones por Sa/monel/a clwleraesuis en los cerdos. De esta manera se logra una 
ayuda efectiva en los csfuer.r.os de saneamiento de planteles durante la producción 
continua <\V.ScOJI y cols. 1984). 
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1.8 TRATAMIENTO. 

Los animales afectados se tratan en forma individual por vía intramuscular con el agente 
antibactcriano adecuado. A demás se recomienda dar tratamiento en el agua o en el 
alimento a todo el grupo de animales enfermos (Díaz. 1987). 

Con antibióticos se puede lograr un tratamiento eficaz pero existe un problema de 
resistencia a dichos antibióticos, posiblemente a la conjugación entre Sa/mone//u con 
cepas de E. co/i que ya existen en el intestino. 

La furazolidona da resultados poco claros (Morilla, 1994), la ampicilina y cloranfcnicol 
no impiden que los animales sigan excretando este microorganismo (Mittal y cols, 
1984); comienza utilizar tetraciclinas, combinaciones de sulfas; pero los animales 
quedan como portadores sanos. 

En la actualidad se disponen de varios antimicrobianos útiles para el tratamiento de las 
infecciones por Sa/n1onel/a, dentro de las cuales están el cloranfenicol. la an1picilina. la 
amoxicilina. el sulfametoxazol-trimetroprim. las cefalosporinas de tercera generación. 
como la cefotaxina. la cefopcrazona; y las nuoroquinolonas como la cipronoxacina y la 
onoxacina (Jawetz. 1996). También existen otros medicamentos que se han utilizado en 
proyectos que se rcaJi7..an para ver Ja resistencia que presenta Sa/mone//a. como la 
espcctómicina. estreptomicina. sulfonamidas y tctracielinas. nuoroquinolonas (Nielsen y 
cols. l 998b). 

Se ha demostrado que la Salt11one//a choleraesuis presenta resistencia a amoxicilina y 
ampicilina por lo cual puede tener menor resistencia si se utiliza una combinación con 
acido clavulinico o puede utilizarse otros como las tetraciclinas (Kavanagh. 1998). 

En la especie animal porcina poco sensible a las endotoxinas tanto la aplicación oral 
como parcntcral de Sa/moncl/c1 clw/eraesuis en la magnitud de dosificación de 5 x 107 

hasta 5 x 109 UFC. fue tolerada sin manifestaciones clínicas en todas las edades. 
exceptuando un aumento de la temperatura corporal interna hasta 41 º C. Los resultados 
de contaminación experimental y autopsias demuestran una leve superioridad en la 
inmuni7..ación oral. La reali?..ación de esto exige. para la inn1unización de lechones 
lactantes de 3 semanas de edad. un plazo que fue dctcnninado por la superioridad 
inn1unológica y en la camada se mantuvo junto a la hembra. administrándoseles bebida 
adicional solo en forn1a esporádica y una aplicación única oral con la jeringa 
sen1iauton1útica (W.ScOll y cols. 1984). 
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1.9 INMUNIZACION 

La producción de la inmunidad se debe a la intcrcurrcncia de dos factores: anticuerpos y 
antígenos. 

Las vacunas se empican para la profilaxis, especialmente en el ejercito y la marina. 
Aunque es dificil valorar exactamente esta medida, la mayor parte de los autores 
consideran que la presentación de casos se reduce. Las vacunas que se preparan de modo 
que no se altere el factor tcrmolábil Vi. se consideran de mayor valor que las no 
provistas del mismo (Olio y cols. 1981 ). 

En la actualidad existen dos vacunas: una para administración oral y otra parcntcral. 
Están indicadas para las personas que viajan a regiones endémicas, para las que viven en 
regiones de alta incidencia, para las que habitan en instituciones de condiciones 
sanitarias deficientes y para los contactos caseros de los portadores de Salmonelosis. 

Los refuerzos deben ser administrados cada 5 y 3 años para las formas oral y parcntcral 
respectivamente (Darwich y cols. 1999). 

En general, las vacunas frente a Salmonellas no han proporcionado protección 
inmunitaria adecuada en cerdos (Charles, 1991). En cuanto a la Sa/monella lyphosa 
quedan inmunes a los efectos del gennen; sin embargo, la persistencia de la bacteria en 
la vesícula biliar indica que no se logra una inmunidad total. Durante las infecciones se 
forman anticuerpos. por lo que se crea un cierto grado de inmunidad humoral. 

La prueba de MIX-ELISA. con la utilización de lipopolisacaridos da mejores resultados 
en comparación con otras pruebas; además nos sirve para descubrir otros scrotipos de 
Salmonellas. (lleijjdcn y cols. 1998). 

Para la inmunización de los animales adultos debe encontrarse un camino para superar la 
barrera estomacal .. lo que se puede conseguir a través de la administración de la vacuna 
viva en una niczcla del 1 Oo/o de agua par..i beber y leche desnatada, (la mezcla 
corresponde al 1 o/o de agua y leche desnatada en polvo). De esta manera es posible 
practicar la inmunización oral de grupos a partir del destete y las correspondientes 
relaciones de manutención. 

Los anticuerpos maternales presentes en los lechones no interfieren en las pruebas de 
ELISA cuando se les rcali7..a a n1ucstras de lechones de 8 semanas. (Heijjdcn y cols. 
1998). 

Para una vacuna en general .. se lleva el siguiente programa de aplicación: 
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inmunización básica única de todos los animales reproductores en forma 
oral o parenteral. 

Inmunización de las hembras n1ndrcs o dos veces antcpartum. por vin oral 
o parcntcral en combinación con otras aplicaciones suministradas como 
vacuna viva, por ejemplo vacuna viva contra disenteria coli de los 
lechones lactantes. 

Inmunización estricta oral de los lechones lactantes de 3 semanas de vida. 

Inmunización única de todos los cerdos jóvenes de engorda, al ser 
estabulados en el plantel de engorda, ya sea por vía oral o parentcral en 
combinación con otras aplicaciones suministradas en el periodo de 
mantenimiento como vacuna viva. Este programa comienza desde la 
existencia de la inmunización individual de cada grupo animal a fin de 
prevenir enfermedades clínicas. alteraciones y pérdidas en la producción, 
lo cual tiende a un saneamiento efectivo. 

En los cerdos los vacunados altan1cntc sensibles a las endotoxinas no 
toleran en todos los casos las reacciones anafilácticas de incon1patibilidad 
que se pueden presentar después de una aplicación parcnteral con otros 
preparados. (W .Sctlll y col s. J 984 ). 

La vacunación con bacterinas es rlc gran ayuda. En Europa existen vacunas vivas 
avirulentas que pueden ser útiles si se administran dos semanas antes de la exposición. 
Hay otra vacuna que es la Enterisol SC-54 que se utiliza contra Sa/monel/a cholere1es11is. 

Los sueros inmunes homólogos así como vacunas de absorción de células completas 
inactivadas con formalina e hidróxido de aluminio Salmovacc y Saln1oporc fueron 
utili?..ados hasta mediados de Ja pasada década por el Instituto de vacunas y por quienes 
colaboraban con él en la lucha contra la salmonelosis en nuestros animales domCsticos 
mas importantes y que son causadas por las especies adaptadas al cerdo como la 
Salmonella cholerae.,·11is. La producción de estas vacunas en fermentadores. garantiza 
un alto rendimiento de biomasa bajo condiciones óptimas de cultivo. (\V.ScOll v cols. 
1984). -

Como positivo a Sc1/monella cholerues11is se muestra un medio mutagénico que provoca 
defectos en el metabolismo de Ja purina~ el que se manifiesta como purinauxotrolia. 

El grado de estabilidad e intensidad de crecimiento de Saln1onc//a choleraesuis. ayuda 
en el modo de atenuación tanto en el laboratorio como en la inmunogcnicidad para 
observarlos in-vitro. 
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Sin embargo su capacidad reproductora no se encuentra limitada a animales no 
vacunados. puesto que la infección se puede presentar incluso en animales previamente 
vacunados. (W.Scl!ll y cols. 1984). 

1.10 CONTROL 

Existe ta preocupación de que el ganado se este infectando con Salmonellas 
patógenas y que sea consumida la carne por los humanos (Wingstrand. y cols. t 998). 

Para reducir la contaminación de los cerdos sanos por los animales infectados de los 
cerdos infectados con los animales sanOS9 se matan en los rastros bajo ciertas 
precauciones higiénicas espcciales9 como por ejemplo: los cadáveres son distribuidos 
rápidamente·º son tratados con calor o también por salado de la carne. (Wingstrand. y 
cols, 1998). 

El problema se agrava porque los cerdos pueden infectarse en los corrales del matadero 
y porque la maquinaria del rastro también se encuentra contaminada. ( Thomas~ 1977). 

La sanitización de las granjas a largo plazo van a ser beneficiarías a la humanidad 
principalmente van a producir ventajas a los consumidores ( Blaha9 1998). 

Otras medidas de control incluyen el adquirir alimento de compañías que controlen el 
rnicrobisrno de sus prC'ductos~ comprar animales de granjas sin problemas; retirar y aislar 
a los animales infectados; eliminar la fuente original de infección ya sean los tanques de 
suministro de agua~ el alin1ento u otros animales infectados ( Emborg y cols9 1998). 

En el programa contra saln1onclosis en Dinamarca que el alin1ento que deben ingerir los 
animales deben ser tratados con calor (81 ºC) y es obligatorio aplicar el cxamcncs 
bacteriológicos y serológicos a todos los lotes~ en caso de salir positivas a Sa/mo11el/a 
cho/erue.,·ufa· lus muestras. se deben de re-esterilizar los ali111cntos. Por otra panc los 
resultados de las pruebas se publicaran para que el proveedor este informado 
(Blaha, 1998); ( Christcnsen.1998). 

La prueba de MIX-ELISA. sirve con10 exámen de diagnóstico para porcicultorcs y en 
general para todos; fue desarrollada como una herramienta para utilizarla en el 
Programa de Vigilancia de Sa/monclla Dinamarqués. ( Dahl~ 1998c). 

En Estados Unidos se utilizó también esta prueba para la scroprevalcncia de 
Sa/monella en las 111anadas de cerdos (Baum y cols. l 998c). El propósito de estos 
estudios era dctcrn1inar si la MIX-ELISA podría ser considerado para usar como 
herramienta en el n1onitorco de Saln1onella en Estados Unidos; los estudios que 
realizaron se basaron en los cultivos bacteriológicos~ y pruebas serológicas (Baum y 
cols. l 998cJ 
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Por los resultados de varios experimentos que se han realizado en Estados Unidos han 
demostrado que la prueba de MIX-ELISA es capaz de descubrir los scrotipos de 
Salmonellu en las muestras fecales así con10 en el nodulo n1cscntcrico linfático; esta 
prueba se puede usar en n1anadas de cerdos con alta incidencia de Salmonclosis. (Baum 
y cols, l 998a). 

Si los animales llegan a morir; el cadáver lo colocan en una bolsa de plástico que se 
pueda sellar bien por fuera. se les debe quitar la lengua .. ya que a menudo se pueden 
contaminar las amígdalas con Salmoncl/a porque es un medio favorable para crecer; por 
otra parte deben desinfectarse las herramientas y las manos bien para evitar mas 
contaminación ( Blaha, 1998). 

Desde que los productores del cerdo dinamarqués estaban de acuerdo en el control de 
Salmonella en la carne de cerdo se ha tratado de llevar un control en los mataderos y en 
el mercado para que los consumidores y productores estén satisfechos con su producto. 
este control se ha tratado de llevar al none y oeste de Alemania para eliminar la 
infección por Sa/monc//a ( Gantcr y cols, 1998). 

Por otro lado los anticuerpos matcmales9 no disminuyen la efectividad de inmunizac1on9 

que puede comenzar en los primeros días de vida dependiendo a la exposición que se 
encuentren. 

La efectividad de la vacuna dependerá del desarrollo de los cerdos misn1a que se hara 
notar n partir de la sexta semana de crecimiento. ( \V.ScOll y cols 1984). 

Al reducir la infección por Sa/monella cho/eraesuis en cerdos se da un paso muy 
in1portnntc yn que se puede asegurar que la producción de carne de cerdo en granjas sea 
de buena calidad. (Damman y cols, 1998). 

Para lograr un estado de Salmonclosis negativo se considera que los alin1cntos deben 
tener un pH bajo y estar presentes ácidos orgánicos. así como presentar un efecto 
protectorio para los lechones. y las paredes de los corrales en perfectas condiciones. El 
efecto protectorio se basa en la buena lactancia de los animales ya que en la leche 
materna se da una transferencia de anticuerpos. ( \Vingstrand y cols. 1998). 

1.11 PROBLEMA DE SALUD PUBLICA 

La Sabnonel/a clwleraesuis raramente se involucra en problemas de hun1anos. cuando lo 
hace estos tienden a ser de gran severidad. 

La infección por Slllmo11ellt1 se encuentra extendido en un gran sistema y continua 
existiendo en altos niveles sobretodo para la productividad. 
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La transn1isión de anticuerpos proporcionados por las madres a los lechones es 
relativamente insignificante cuando existe una infección muy fuerte en la granja por 
Sa/monel/a choleraesui; para que no exista este tipo de problemas se debe llevar un 
control de snnitización con el que se puede disminuir la infección provocada ( Davies y 
cols, 1998). 

La efectividad del programa de inmunización fue controlado por el Instituto de Vacunas 
de Dessau y grupos de colaboradores de numeroso institutos departamentales de 
Medicina Veterinaria, durante años y en determinadas aplicaciones experimentales. 

Pam los datos obtenidos resulto importante que el comportan1iento pennita una 
sencilla y clara limitación entre génnencs inyectados y los del medio. a través de la 
utilización de test de rutina (Suisaloral). 
De esta manera se obtuvo la seguridad necesaria en los resultados del estatus 
bacteriológico de los planteles respecto a la aparición de Sa/nronel/as. ( W .Scüll y cols 
1984). 

Los primeros usuarios de Sa/moncl/a choleraesuis (vacuna viva Suisaloral) pudieron 
constatar que las perdidas directas en cerdos jóvenes en los planteles contaminados con 
Salmonellas, inmediatamente después del inicio de las vacunaciones, y perdidas 
indirectas como consecuencia de los animales cnfennos crónicamente, disminuyeron en 
fonna considerable, de un 30 a 45% de los animales jóvenes y en los costos de 
tratamiento de cada lechón destetado en un 50%. 

Sobre el control clínico de Salmonella Dublin. tiene una disminución en perdidas 
directas de temeros en los planteles contaminados de experimentación. La ganancia 
diaria de los animales vacunados alcanza desde un 52°/o hasta un 67º/o .. por arriba de los 
animales de control. En los planteles de experimentación contaminados con 
salmonelosis porcinas. las comprobaciones de Salmonellas de cepas silvestres 
finalizaron de 4 hasta 5 meses después de la introducción y aplicación total del programa 
de vacunación.( \V .ScOll y cols. 1984 ). 

Debido a esto es importante que los veterinarios y porcicultores estén conscientes de este 
problema y realicen un esfuerzo intenso por identificar a los reactores y fuentes de 
contaminación con el propósito de eliminarlos. 

Para tener una n1cnor contaaninación por Sabnonclla cholcraesuis es necesario realizar 
pruebas de identificación tanto en las granjas como en los mataderos y sobretodo vigilar 
de una manera adecuada la atin1cntación de los anin1alcs ( Biaba y cols, 1998). 
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1.12 UTILIZACION DE VACUNAS EN HUMANOS V CERDOS. 

En la actualidad para humanos existen dos vacunas: una para administración oral y otra 
parcntcral. Están indicadas para las personas que viajan a regiones endémicas. para los 
que viven en regiones de alta incidencia. para los que habitan en instituciones de 
condiciones sanitarias deficientes y para los contactos caseros. Los refuerzos deben ser 
administrados cada cinco y tres añ.os en cuanto a las fonnas oral y parenteral 
respectivamente ( Borrego y cols. 1992). 

Para reducir la infección por Sa/monel/u cholerae.\·uix se ha realizado una vacunación 
con Ja SC-54 que ha ofrecido buenos resultados y la valoración de los cerdos se ha 
logrado con la utilización de la serologfa9 para supervisar los grupos de producción. 
(Kolb y cols, 1998). 

Del Instituto de Vacunas Dessau de la Academia de Ciencias Agrarias de la ROA Berlín 
se utilizaron para la elaboración de vacunas vivas~ mutantes con dos niveles de 
atenuación independientes entre si. El acoplamiento de niveles dobles garantiza la 
estabi 1 id ad genética en condiciones prácticas. 

En la lucha contra la salmonclosis se dice que: 

la disminución inmediata y eliminación progresiva de las pérdidas 
directas e indirectas causadas por las salmonclosis en los planteles 
contaminados cnzoóticamente~ 

el impedimento en el progreso de la difusión de las infecciones de los 
planteles. 

el saneamiento a largo pla7..o de los planteles contaminados~ a través de la 
utili7..ación de vacunas vivas serian mas fáciles~ si se logrará utilizar vías 
naturales de acceso a las infecciones~ para alcanzar la in111unización y 
estimular a los mecanismos de defensa locales~ sistémicos. celulares y 
humorales del animal vacunado en una forma mas efectiva. 

Bajo una estricta atención a las recomendaciones de la OMS respecto a las vacunas 
bacterianas de aplicación oral hemos procedido a formular nuestras lineas de trabajo con 
buenas espcctativas a desarrollar un preparado inmunológico de este tipo ( W.Scoll y 
col s. 1984 ). 

Para la infección contra Salmonellu clwleraesuis los laboratorios han diseñado una 
vacuna SC54 con la cual se han hecho experimentos y los datos indican que esta vacuna 
reduce el contagio; es una vacuna viva avirulenta y se ha descrito con el propósito de 
proteger a los cerdos contra infecciones causadas por Saln1onella choleruesufa-; aunque 
para Salmonellc1 1yplrim11rium no se reduce la infección al realizar la vacunación ( Baum 
y cols. 1998c). 



Para mutantes de Saln1onel/a se basan en ensayos prcclfnicos introducidos en la practica 
en 1976 y 1978 de Salmonella choleraesui ... ·• esta persistencia alcanza para confonnar 
una inmunidad en los cerdos de dos a tres semanas de vida .. o en terneros lactantes de 
hasta seis semanas de edad .. la cual es duradera durante varios meses y después de casi 
dos semanas es capaz de tener una infección experimental de una magnitud de DLso. 
En una fonna es precedida por una rápida fase de protección; este n1ismo efecto ha sido 
observado por otros investigadores después de la aplicación de otras bacterias gram 
negativas o de sus productos metabólicos. 

La administración oral de la dosis inmunogénica (vacuna) es tolerada por los temeros 
lactantes de diversas edades sin ningún problema con la utilización de leche. 

De esta manera se ofrece a todos los planteles donde el calostro o la leche se 
administran en un estado no conservado o no purificado. o donde se administra leche 
combinada sin un efecto nutritivos,. se recomienda la posibilidad de utilizar la tecnologia 
existente en el régimen de bebida,. para la obtención de la inmunización oral. ( W.Sc6ll y 
col s. 1 984 ). 

El completo éxito clínico alcanzado .. durante pocas semanas hasta un máximo de 6 
meses en el programa de inmunización con Suisaloral; logró en los grupos de animales 
jóvenes de tres planteles una disminución en las perdidas que van desde un 22 hasta un 
74%. De esta manera se volvió a alcanzar el nivel de rendimiento origina) que a causa 
de la salmonelosis estaba alterado. 

La tendencia similar de los hallazgos hechos en los laboratorio de diagnostico respaldan 
estos informes. Sin embargo se considera con10 el resultado más imponante. en el 
sentido de las metas fijadas .. el hecho de que en todos los planteles porcinos de crianza 
controlados no se constato la presencia de una cepa silvestre de Sa/monel/a cho1eraesuis 
lo cual fue factible de realizar con éxito. La condición o estado libre de salmonclosis fue 
posible de lograr en cada caso sin detección de la producción. 

El éxito de la aplicación de la vacuna no depende de la capacidad biológica del 
rendin1iento de ambas vacunas vivas.. sino que además también el criterio de su 
aplicación. Las exigencias epizoctiológicas .. el grado de rendimiento biológico de los 
preparados inmunológicos y las condiciones de organi?..ación para la aplicación de 
vacunas deben hacerse coincidir ( W .Sc611 y cols .. 1984). 

Considerando que : 

Los vacios en el progran1a de vacunación contra la salmonelosis porcina. 
durante el primer mes del inicio de la inmunoprofiláctica determina de 
inmediato un nuevo aun1cnto en las perdidas de animales jóvenes. aun 
cuando la higiene sea cuidadosa. 

21 



Que en Jos resultados de Jos controles bacteriológicos positivos de 
Sa'111onel/a en Jos planteles porcinos totalmente inmunizados, aunque con 
la misma tendencia primero con un claro retrazo temporal, volvieron a los 
valores de Jos laboratorios de diagnostico. 

Desde el inicio de un programa de vacuna relativamente completo, 
tendiente a lograr el completo saneamiento y favorecido a su vez por la 
introducción de la forma cerrada de reproducción de ganado. fueron 
necesarios 5 años más o menos hasta el saneatnicnto del ganado. 

Bajo las condiciones de una reproducción abierta en planteles industriales 
de crianza de bovinos jóvenes, se presentaron casos de cnfcnnos clínicos 
entre temeros inmunizados y aun apareciendo abortos en la hembras 
primeri7..as ( Nielsen y cols, 1998a). 

Tal vez no se logre o solo de manera ineficiente la obtención de animales que no sean 
portadores latentes de génnenes, a través de la utilización de vacunas vivas libres de 
cepas silvestres. De esta manera no se puede hablar en sentido correcto de una 
eliminación de las cepas; la cadena infecciosa principal será intenumpida a través de 
bloqueo de una nueva multiplicación y dispersión de las cepas silvestres en los animales 
susceptibles. 

Es necesario tomar en consideración que el efecto no solo es factible de ser alcanzado a 
través del uso seriado de inrnuni7..acioncs con bacterias vivas atenuadas, sino que 
también por medio de inmunizaciones iniciales con vacunas vivas y con posteriores 
revacunaciones con antígenos inactivados ( \\l .Sc611 y cols, 1984). 

Actualmente el uso de vacunas ha demostrado disminución de infecciones y se han 
observado beneficios reduciendo la enfermedad y mortalidad (Bosworth y cols, 1998). 
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1.13 .JUSTIFICAClON DEL PRO'\'ECTO DE TESIS 

La infección de salmonclosis provocada por Su/n1onella cho/erae.\·uis es una enfermedad 
que afecta a nuestro país ya que año con af\o causa severas perdidas económicas para el 
sector porcfcola .. aunque se han realizado varios estudios y profundas investigaciones al 
respecto.. no se tienen mucha información sobre este problema que esta afectando al 
mundo. 

En los cerdos .. la infección en el tracto digestivo es el mas común .. pero como se ha visto 
también puede afectar el tracto respiratorio en infecciones mas avanzadas. En las 
investigaciones que se han realizado se ha observado que los tipos de Salmonella que 
afecta al ganado porcino es Sa/monella choleraesuis y Saln1onella typhimurium. 

La infección con Salmonc//a clw/eraesuis ha resultado ser una perdida económica 
general debido a la alta contaminación por este microorganismo y a la alta mortalidad 
también: observada en los cerdos infectados. Casi no se dispone de información respecto 
a la edad en la cual los lechones se pueden infectar por la bacteria. aunque como 
sabemos esto puede ser después del destete ya que las madres por medio de la lactancia 
les proporcionan a los lechones anticuerpos específicos para algunas infecciones y esto 
ayuda a que no se infecten pronto los lechones. 

Un gran paso para eliminar la salmonelosis en cerdos es mediante el desarrollo de 
vacunas efectivas y seguras. aunque hasta el momento se cstcn realizando estudios con 
vacunas no ha sido posible obtener una buena vacuna que nos repone resultados de hasta 
un 1 OOo/o. Esto puede ser debido a que no hay gran estudio e investigaciones sobre dicha 
enfermedad .. como se observo existen medicamentos que nos pueden ayudar a combatir 
dicha infección solo que hay Salmonella que ya presentan resistencia a varios 
antibióticos. 

Por esta razón. con el presente trabajo se pretende reali;r..ar una prueba rápida y de fácil 
elaboración basada en la especificidad del serotipo de Sa/monella choleraesllis que nos 
ayude a evaluar granjas porcicolas9 mediante una prueba de aglutinación en placa que 
ayude a detectar animales portadores e infectados con dicho microorganismo 
pennitiéndonos aportar tratamientos alternativos y opciones diferentes encaminadas a 
erradicar la enfermedad causada por Salmonella choleraes"i.\·. 

1.14 lllPOTEStS 

El antígeno obtenido servirá para detectar animales enfermos de salmonelosis. 
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2. OB.JETIVOS. 

2.1 OB.JETIVO GENERAL 

Obtener y evaluar un antígeno a panir de Sa/monella choleraesuis para el diagnóstico 
scrológico de Salmonelosis en cerdos a nivel de granja y laboratorio .. como en un estudio 
prccliminar. 

2.2 OB.JETIVOS PARTICULARES 

2. 1.1. Obtener la biomasa de Salmonella choleraesui.~ a panir de diferentes medios de 
cultivo para tener un mejor rendimiento bacteriano. 

2. I .2. Realizar el acondicionamiento de Ja biomasa de Su/monel/a cho/erae.nlis para 
tener dos antígenos con diferentes tincioncs. 

2. 1.3. Evaluar el antígeno obtenido con muestras de sueros de 500 animales procedentes 
de diferentes granjas .. mediante la técnica de aglutinación en placa. 
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3. MATERIAL Y METODOS. 

3.1. Cepa: 

Para la realización de este trabajo se utilizó la cepa SC-54. de Sa/n1onellu cho/erae.vuis 
previamente liofilizada; referencia ATCC. (Baum y cols. l 998b). 

3.2 Aislamiento: 

a) La cepa bacteriana de Salmonella choleraesuis se sembró en Agar Sangre en 
condiciones asépticas. 

b) Se coloco la caja inoculrsda en la estufa con parámetros como temperatura a 37º C 
por 24 hrs. se retiro de la incubadora bacteriológica y se observo el crecimiento 
bacteriano. 

e) Por otro lado se prepararon pruebas bioquímicas tanto primarias (preparación de los 
reactivos para el gram); como secundarias (H2S. producción de indol. prueba de 
motilidad. nitratos, urca. citratos. MR-VP). por lo que se esterilizaron y se colocaron 
también el la incubadora bacteriológica para prueba de esterilidad. 

3.3. Identificación: 

a) Al cultivo puro que se obtuvó en Agar Sangre se le realizaron pruebas bioquímicas 
para confirmar la identificación de Salmanel/a cl10/cracs11is, las cuales fueron: Gram. 
H2S, producción de indol. prueba de motilidad. nitratos. urca. citratos. MR-VP ( Difco, 
1985); ( Graham y cols. 1975). 

b) Al confirmar la identificación de Sulmoncllu choleraesuis se resembró en Agar 
Sangre por el método de sembrado masivo, se incubaron en la estufa bacteriológica a 
temperatura de 37º C por 24 horas. hasta obtener un crecimiento aceptable de la 
bacteria. 

3.4. Preparación del Antígeno de Salmo11e/la clloleraesuis: 

a) Después de obtener un buen crecimiento de la cepa de Salmonella cho/crae.\·uis .. se 
procedió a la preparación de un n1cdio en caldo enriquecido porque contenía varios 
nutrientes. el cuál se esterilizó a 15 lb. por 15 minutos. 
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b} Luego de pasar la prueba de esterilidad; se tomo el crcc1m1cnto de Sc1/monella 
choleraesuis que se encontraba en placas de Agar Sangre ayudándonos con una espátula 
estéril, raspando y colocándola en el caldo, todo esto se realizó en condiciones de 
esterilidad. 

e) Al terminar de sembrar en el caldo la bactcria9 se incubo en bailo Maria a 37ª C 
durante 48 horas obteniendo un mejor crecimiento bacteriano9 postcrionncntc, se realizó 
una tinción de gram y así (X.ldcr descartar una posible contaminación. 

Los medios con que se preparo el caldo para cultivar las bacterias contenían nutrientes 
como: peptonas, came9 levaduras, cte. 
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d) Al obtener el crecimiento de Sa/monel/a choleraesuis en caldo se procedió a la 
preparación del ant~gcno de la siguiente manera: 

Obtención del ..-. 
paquete cclulDr.:, 

Acondicionamiento de la 
pastilla celular 

- Crecimiento en caldo enriquecido con 
250 mi por 24 horas 

1 Pase bacteriano 

Crecimiento bacteriano en caldo 
con 18 1 itros por 72 horas 

Centrifugación de la Cosecha bacteriana 
, bacteria a 1 l ,OOOrpm. 45• 

, Lavar 3 veces con PBS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tinción A (Azul 
de Commassiel 

Tinción de la cosecha bacteriana 

Tinción B (Rosa 
de Bene.alal 

l 
Lavar varias veces con l 

'4- solución PBS. -+ 

•- ..--A-j_u_s-la_r_a_d_i_fc_r_en_l_es_p_o_r_c_cn_l_•J-.•-s--, -

con solución PBS. 

Ag preparado que se 
utilizará con Sangre 

Ag preparado que se 
utilizará con suero 
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3.S. Evaluación en 105 sueros: 

a) Una vez obtenidos los dos antígenos de Sa/mo11e/la clmleroesuis, se realizó un 
muestreo de fonna aleatoria en varias granjas; de donde se trabajaron con 495 cerdos de 
diferentes etapas de crecimiento. de estás muestras se obtuvo el suero para realizar la 
prueba de aglutinación. 

3.6 Obtención y diagnóstico en muestras de sangre y suero. 

b) Por otra parte se realizó un muestreo aleatorio a 125 cerdos en la granja de la UNAM 
ubicada en Jilotepcc. Estado de México; para esto se utilizaron cerdos de varias etapas 
(crecimiento. engorda. pie de cría. lactancia e iniciación). las muestras biológicas que 
se obtuvieron fueron. sangre con1pleta y suero para trabajarlas en la prueba de 
aglutinación con el antígeno de Azul de Commassic y con Rosa de Bengala 
respectivamente. 

Para la obtención de la muestra de sangre; primeramente con la ayuda de una torunda 
humedecida con etanol se limpiaba la oreja del cerdo; posteriormente se puncionaba con 
una lanceta limpia y estéril; se dejaba caer unas gotas. de la oreja se tomaba una gota de 
sangre en la placa de aglutinación para realizar la prueba en el mismo lugar (granja). 
utilizando el antígeno tei\ido con Azul de Commassic. 

Por otra parte para la obtención de la muestra de suero: primero se palpaba la vena 
cefálica; se desinfectaba con etanol utilizando una torunda postcriom1ente con la ayuda 
del sistema vacutaincr se tomaban 5 mi de sangre aproximadamente. estas muestras se 
trasladaron al laboratorio donde se llevo a cabo la separación del suero. 

3.7 Procedimiento del método Scroló~ico 

El método serológico utilizado fue aglutinación en placa. tanto en suero como en sangre. 

a) Se dejo estabili?..ar el frasco que contiene el antígeno de Salmonellu choleraesuis 
(reactivo de aglutinación) a tcn1pcratura ambiente (12 a 25 o e) durante 15 minutos. 

b) Se deposito una gota de suero con la pipeta de muestra en una de las celdas o pozos 
de la placa. 

e) Se coloco una gota del reactivo de aglutinación en la celda que contiene la gota de 
suero a diagnosticar. 

d) Se incorporo la mezcla con movimientos rotatorios utilizando un palillo mezclador. 
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e) Se tomó la placa de las esquinas con los dedos indice y pulgar de ambas manos y se 
agitó la placa suavemente con rnovimientos ondulatorios durante 2 minutos. 

f) DcspuCs de que la placa fue agitada a ten1peratura ambiente. se hace la lectura 
durante los primeros 4 n1inutos ( Juárcz. 2002). 

NOTA: Con las muestras de sangre completa también se realizó de la misma forma que 
en los incisos c. d. e. y f. 

3.7.1 Interpretación del método scrológico: 

La interpretación de la lectura de la prueba se realizó antes o al término de los 4 
minutos. Se califica según al tipo de aglutinación que presente como:+.++;+++. con una 
sola cruz que presentará de aglutinación ya se tomaba como positivo. 

3.7.2 Principios del procedimiento: 

El método para comprobar si un cerdo se encuentra infectado con Saln1one/la 
cho/eraesuis comprende la utilización de un reactivo que contiene antígeno de 
Salmonel/a cho/eraesuis específico de cerdo. Los resultados se someten a un método de 
interpretación cualitativo en donde las celdas de los animales infectados presentarán la 
formación de aglutinación indicando así un resultado positivo; por otra pane en los 
animales sanos se observará una mezcla sin aglutinación indicando un resultado 
negativo. 

En cuanto a las muestras de sangre completa los resu1tados de la lectura eran diferente 
ya que aquí se observaba la formación de un anillo y a este resultado se le tomaba como 
positivo y en ausencia del anillo se tomaba como negativo. 

3.8 Estudio estadístico: 

A los resultados obtenidos de las pruebas de aglutinación se les realizó un análisis 
estadístico para observar la correlación que existe entre los dos antígenos. 
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4. EXPLICACIÓN TOTAL 

Se logró aislar y purificar las colonias típicas de género de Salmonella que fueron 
sembradas en placas de agar sangre; postcrionnente se identificó con pruebas 
bioquímicas y se obtuvo los siguientes resultados: 

EXPERIMENTAL BIBLIOGRAFICO 
Gram. Bacilo gram negativo Bacilo gram negativo 
H2S, Positivo Positivo 
Indo(, Negativo Negativo 
Motilidad. Positivo Positivo 
Nitratos. Positivo Positivo 
Urca. Negativo Negativo 
Citratos. Negativo Negativo 
MR, Positivo Positivo 
vr. Negativo Negativo 

Una vez identificada la bacteria se preparó el medio de cultivo (liquido) y se sembró en 
250 mi y se incubo durante 24 horas. después se realizo un pase a 18 litros y esta se 
incubo 72 horas en la estufa bacteriológica; con esta fermentación se obtuvo 26.38 
gramos de biomasa. la cual se dividió en dos partes; una para teñirla con colorante de 
Azul de Coomassie y la otra parte con colorante de Rosa de Bengala. 

En 495 cerdos se encontró que: con la aglutinación del antígeno con rosa de Bengala se 
obtuvo un porcentaje de 21 .81 o/o de animales positivos y un 78.18 o/o de animales 
negativos; mientras que con el antígeno teñido con Azul de Coomassic se obtuvo un 23 
% de anin1ales positivos y un 76.17 de cerdos negativos. Con estos resultados se saco la 
correlación que existía entre los dos antígenos. con10 se muestra en Ja Tabla 1; dándonos 
un 98.79% de correlación. Aclarando que solo se utili::.r.aron 111ucstras de suero. 

Tabla 1: Resultados estadísticos. 

Ru\a de B Punlos RC$Ul1Bd0\ A7u1 dcC runtO'!i Rcsullados XV X y· 

'º 4 200 42 4 168 33600 40000 21122-1 
32 J S2 3 l!\6 14976 9216 24336 
JI 2 62 ,. 2 S2 .n2-1 JK-14 270-1 
.1K2 1 JK2 J7~ 1 Jn 14:t:!50 1-1s•no1 140625 

NOTA: Los puntos equivalen a(-)= 1; (+) = 2; (++) = 3: (+++) = 4. 
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Evaluación de los anligenos en una granja con problema!t de salmonelosis 

Como segunda parte de los resultados; que se encontraron en la granja de Jilotepec de 
las 125 muestras de cerdos._ se reporta en la Tabla 2 y 3. para estos resultados se trabajo 
con sangre completa y con suero; estos cerdos eran de diferentes etapas. 

Con los resultados obtenidos en la granja se sacaron los porcentajes por cada etapa de 
crecimiento tanto positivos como negativos. Como se observa en la Tabla 2 son 
resultados con las muestras de sangre; en cuanto a la Tabla 3._ se saco el porcentaje de 
muestras positivas y negativas; éstas muestras eran de suero. 

Tabla 2: Porcentaje de muestras de sangre (25 cerdos de cada etapa): 

ETAPA º/o DE POSITIVOS % DE NEGATIVOS 
PIEDECRIA 80o/o 20% 
LACTANCIA 28% 72% 
DESTETE 32% 68% 
INICIACI N 0% IOOo/o 
ENGORDA 80% 20% 

Tabla 3: Porcentaje de muestras de suero (con 25 cerdos en cada etapa): 

ETAPA % DE POSITIVOS % DE NEGATIVOS 
PIEDECRIA 80% 20o/o 
LACTANCIA 24% 76o/o 
DESTETE 40°/o 60% 
INICIACION Oo/o 100% 
ENGORDA 28°/o 

Por otra parte con los resultados de las muestras de sangre completa y suero se obtuvo la 
correlación que existe entre los dos antígenos~ pero con muestras diferentes como se 
indica en la Tabla 4: 

Tabla 4: Resultados estadísticos. 

Rrn¡a de A Pun1os Resultados JVul dcC Puntos Resultados XY X y 
17 4 6M 26 104 442 2•• 676 
19 3 S7 20 60 JMO 361 400 
IH 2 36 9 IM 162 324 81 
71 1 71 70 70 4970 50.SI 4900 
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Con Jos resultados obtenidos de Ja tabla 4 se obtuvo una correlación del 98.92%; con 
esto nos indica que es muy buena la correlación que existe entre los dos antígenos, tanto 
con sangre completa como con suero. 

Perfil serológico 

Por otro lado con Jos resultados estadisticos obtenidos en la Tabla 4 se sacó un perfil 
sero)ógico para observar mejor Ja diferencia que presentan estos dos antígenos. 

Grafica 1 : Perfil scrológico. 

PERFIL SEROLOGICO 

100 
80 
60 
40 
20 

o 
q,.'<i- O'<i- <(;-«:,, ,p~ IO'<i

~ G ,,_~ ~ -..'<l-ª0º"<' 
~%-<::> S-c, <::>«; ~G «;,,..¿. 

ETAPAS 

:...;:..::.AZULDEc.-1 
--- ROSA DE B. , - . 

Con10 se observa en la Gráfica 1 no hay diferencia significativa al utilizar cualquiera de 
los dos antigenos~ por lo cual se puede decir que se puede utilizar uno u otro colorante. 

TES1S CON 
FM.LA DE ORIGEN 
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S. DISCUSION 

La Salmonellu cholerae~·uis raramente se involucra en problemas de humanos, cuando lo 
hace estos tienden a ser de gran severidad. El problen1a se agrava porque los cerdos 
pueden inrectarsc en los corrales del matadero y porque la maquinaria del rastro puede 
también contaminarse ( Morilla. 1994). 

Debido a esto es importante que los velcrinarios y porcicuhores estén concientcs de este 
problema y realicen un esfuerzo intenso por identificar a los reactores y fuentes de 
contaminación con el propósito de eliminarlos (Castillo y cols, 2001 a,b,c,d). 

En Jos cerdos; la Sal!nonclla cholcracsuis se encuentra relacionada con infecciones 
gastrointestinales. Por ahora se dispone de poca información en que etapa se encuentran 
mas predisponibles los lechones (Castillo y col s. 2001 a,b,c,d). 

Estudios realizados sugieren que para el diagnóstico de salmonclosis en cerdos, es fácil 
detectarlos por métodos scrológicos como ELISA { Nielsen y cols, 1998b) los resultados 
obtenidos con la prueba de ELISA, se pueden corroborar con otras pruebas como por 
ejemplo, cultivos de heces fecales. 

Hoy en día la serología juega un papel irnportante en el control de las cnfennedades ya 
que cuando se efectúa se puede determinar que animales están colonizados por 
microorganismos potencial111ente patógenos. dado que en la mayoría de los casos los 
animales pueden ser portadores asintomáticos del agente causal infectando al animal sin 
causarle la cnfcnnedad y la inmunidad que induzca no sea absoluta pudiendo colonizar a 
otro animal sin causarle Ja cnfcrn1cdad. { Torres. 1995 ). 

Por este motivo en la actualidad se recomienda el empico de perfiles serológicos .. o 
también llamados scropcrfilcs los cuales se basan en la detección de que porcentaje de 
animales cstlln enfcm1os y cuantos portadores sanos existe para establecer medidas de 
control de las infecciones y posteriormente en un plazo de 3 a 6 meses se recomienda 
realizar un perfil serológico con el fin de evaluar si las medidas de control tomadas son 
efectivas o de lo contrario ton1ar otras que complcn1cnten las ya establecidas {Morilla. 
1994). 

En el caso de un cerdo infectado con 5taltnonella cho/eraesuis el suero del anin1al 
contiene anticuerpos específicos que reaccionan con los antígenos presentes en el 
reactivo,. produciendo una aglutinación caracterizada por la aparición de grumos en la 
mezcla indicando un resultado positivo {Castillo y cols, 2001 a.b,c.d). 
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Con las 495 muestras de suero se llevó a cabo la prueba de aglutinación con los dos 
antígenos teñidos esto se realizó para comparar los dos antígenos con solo muestras de 
suero y observando los resultados se puede decir que casi no hay diferencia entre los dos 
y podríamos decir que es lo mismo trabajar con un antígeno o con otro; ya que el 
porcentaje de positivos con Rosa de Bengala es de 21.81 o/o y el porcentaje de positivos 
con el antígeno teñido con Azul de Coomassic es de 23.83o/o con esto se observa que no 
es significativa la diferencia de porcentajes entre los dos antígenos; por otra parte eran 
las mismas muestras las que me daban positivas o negativas. 

Para poder corroborar bien estos resultados se sacó la correlación que existe entre los 
dos antígenos trabajados9 obteniéndose un 98.79 de correlación umuy buenau .. además 
de demostrar que no existe mucha diferencia entre los dos para trabajarlos con muestras 
de suero. 

Como tercera parte se trabajaron los dos antígenos en un estudio de campo .. donde se 
llevo a cabo un muestreo en la granja de Jilotcpcc ubicada en el Estado de México~ se 
trabajaron con 125 cerdos de diferentes etapas con 25 cerdos en cada etapa utilizando 
muestras de sangre en el caso del antígeno de Azul de Coomassie y suero para el 
antígeno de Rosa de Bengala. 

AJ realizarles la prueba de aglutinación a las muestras de sangre. se presentó la 
formación de un anillo; esté se formaba al llevarse acabo la reacción Ag-Ac; la 
presencia del anillo es al mezclar el antígeno teñido con Azul de Coomassic y sangre 
completa; (se menciona que los glóbulos rojos quedaban en el centro mientras que los 
anticuerpos y los antígenos formaban una red alrededor de los glóbulos rojos). La 
presencia del anillo se tomaba como una muestra positiva; si no existía la fom1ación del 
anillo se tomaba como negativa la prueba. No existía coagulación de las n1ucstras de 
sangre en el momento de la reacción porque el antígeno con los reactivos que se preparo 
actuaba al nlis1110 tic1npo como anticoagulante. 

Como ya se menciono los reactores positivos eran las muestras que formaban el anillo; 
al obtener estos resultados se concluye que es porque los cerdos se encuentran infectados 
y presentan anticuerpos contra Salmnnel/a cholcrae.H1is por está razón se menciona que 
los cerdos ya presentaban la patología. o eran positivos a Saln1onclosis. 

En las n1uestras de suero. las pruebas positivas em.n la fom1ación de grumos después de 
cieno ticn1po~ al llevarse a cabo la reacción Ag-Ac; y la interpretación de esta prueba se 
tomaba con10 sigue: son positivos los sueros de animales que presenten cualquier grado 
de aglutinación y son negativos aquellos que no muestren aglutinación. Con los 
resultados obtenidos se dice que en la granja existe o no la presencia de Su/monella 
cholerae.\·11is. ( Juárez~ 2002). 
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En los resultados de la prueba de aglutinación se observa. en la etapa de lactancia 
utilizando sangre era de 28o/o y con suero era de un 24%~ por otra parte en la etapa de 
destete con sangre es un 32% de positivos y con suero un 40%; en la etapa de iniciación 
nos dio un 0% de positivos con sangre y con suero; en la etapa de engorda presento un 
80% de positivos con sangre y con suero un 72% y por último en la etapa de pie de cría 
con sangre fue de un 80% y con suero también un 80%; con esto se puede decir que se 
puede trabajar con los dos. solo que una desventaja es que el antígeno teñido con Rosa 
de Bengala es un poco mas laborioso por la obtención del suero y con el otro antígeno 
no; ya que se puede realizar en la misma granja (Castillo y cols. 2001 a.b.c.d). 

A los resultados obtenidos se les saco la correlación que existía entre los dos antígenos y 
es de un 98.92% 9 lo cual nos dice que es muy buena; por lo que se ve con estos 
resultados son parecidos los porcentajes por esta razón se menciono que se puede 
trabajar con un antígeno como con otro. 

Por otra parte en los trabajos previos realizados por este grupo de trabajo sé demostró 
que la prueba de aglutinación tiene una sensibilidad del 84 % y una especificidad del 
95% ( Ciprian y cols. 2002) ; ( Castillo y cols. 2002). 

Por último se realizó un perfil serológico con los dos antígenos y se observa 
experimentalmente que en los cerdos de pie de cría existe un alto porcentaje de infección 
en las madres; mientras que en lactancia disminuye el porcentaje esto puede ser por los 
anticuerpos que las nladres les proporcionan por medio del calostro o la leche; en la 
etapa de destete aumenta un poco la presencia de animales infectados con Salmonclosis9 

esto puede ser porque ya se están perdiendo los anticuerpos transferidos de la madre; y 
en Ja etapa de iniciación es cuando no hay presencia de Salmonelosis porque en esta 
etapa empiezan a infectarse los anin1ales; por otra parte en la etapa de engorda aumenta 
significativamente la infección por Sa/t11onel/a cho/eracsuis; por último se encontró que 
es sin1ilar la infección tanto en n1adrcs (píe de cría). como en cerdos de engorda. 

En la gráfica 1 se realizó para el perfil scrológico y se observa el comportamiento de los 
dos antígenos. esté presenta la mínima diferencia que existe entre las dos tinciones. con 
el perfil se puede seguir corroborando que la utilización de los antígenos puede ser tanto 
el que se encuentra teñido con Rosa de Bengala como el que esta con Azul de 
Coon1assic. Este perfil scrológico es trans\'crsal por que se muestrearon un grupo de 
animales de las diferentes etapas; como se muestra en la grafica . 

Para poder establecer los perfiles serologicos a nivel de campo es recomendable contar 
con pruebas rápidas de diagnóstico que permitan obtener resultados confiables para que 
el Medico Veterinario establezca las n1cdidas preventivas adecuadas (Torres. 1995). 
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Los antígenos preparados de SC1/111one//C1 cholerue.\'uis presentan ciertas ventajas sobre 
otras pruebas de laboratorio ya que pern1ite obtener resultados confiables en un mínimo 
de tiempo. no requiere equipo sofisticado,,. ni de personal calificado para poder realizar 
las pruebas permitiendo saber si se encuentran presentes en las granjas la infección y 
poder establecer programas de control como son la vacunación contra los serotipos 
presentes en cada granja y poder erradicar la enfermedad ( Castillo y cols. 2001 a.b.c.d). 

En diferentes zonas muestreadas en Tuxtla Gutiérrcz. la tasa de prevalencia y 
distribución proporcional fue alta ya que encontraron la presencia de anticuerpos contra 
Saln1one/la cho/eruesuis. Por esta razón se debe implementar mejores medidas de 
manejo y sanidad se podrá reducir la presencia de dicho agente infeccioso ( Salvatierra 
y cols, 2001 ); ( Salvatierra y cols, 2002). 

Para que un programa de control sea efectivo debe existir un compromiso por parte de 
los distintos segmentos que participan en la producción de ganado. 

El control de Su/monel/a a nivel de granja no radica en la implementación de una única 
medida sino en la aplicación constante y a largo plazo de una serie de medidas de los 
porcicolas (W.Scllll y cols, 1984 ). 

El monitoreo serológico en los canales de México debe ser mejorado. aunque presenta 
muchos problemas, ya que se ocupa mucha agua para lavarles Jos corrales y para 
desinfectar los bebederos se debe realizar con agua caliente, por otra parte se puede 
llevar un control utilizando algunas vacunas o medicamentos; pero se debe tener cuidado 
porque Sabnonclla con las vacunas puede causar resistencia. 

En Estados Unidos se realizan nlucstreos en el rastro. para llevar a cabo dicho muestreo 
utilizan una prueba serológica comercial que es la de ELISA (MIX-ELISA). está prueba 
consta de un antígeno de superficie de Saln1om!lla y así es posible detectar muestras de 
suero en un tiempo de 3 a 4 horas obteniendo una correlación alta; aumentando los 
porcentajes de positivos con infección a Salmonclla y niveles altos de anticuerpos 
(Niclscn, 1998b). 

La pruebas de MIX-ELISA son económicamente elevadas; por lo que en algunas 
granjas de la Ciudad de f\.1éxico no se puede realizar dicha prueba ya para realizar el 
monitoreo se necesita capital. y México no la tiene. Mientras tanto la prueba de 
aglutinación en placa es rápida. sencilla. especifica y sensible para Salmonc/la 
choleraesuis. además de que es económicamente barata al lado de una prueba de 
ELISA; aunque podrían presentar parecidos los resultados. 

L a prueba de aglutinación en placa con el antígeno de Sa/n1011e/lu choleraesui.s necesita 
de mas estudios. ya que se tendrá que infectara animales para rcali7.ar el estudio en 
fonna experimental y así validar la pn1eha. 
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6. CONCLUSIONES 

- Se obtuvo el antígeno de Salmonel/a cho/cracsuis para ser valorado en el diagnóstico 
de Salmonelosis en cerdos de granja. 

- El acondicionamiento de la biomasa con Jos dos colorantes utilizados. fue exitoso. 

- La técnica de aglutinación en placa es un método satisfactorio como prueba serológica. 

- Se obtuvieron resultados satisfactorios~ para detectarse anticuerpos contra Sa/monella; 
con la prueba de aglutinación en placa. 

- El antígeno de Sa/monella choleraesuh; presenta buenas expectativas para el 
diagnóstico rápido de Salmonclosis en cerdos. 

- Se sugiere que este estudio preliminar se continué valorándose con otras Salmonellas y 
se demuestre su especificidad. 
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