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RESUMEN: 

La Fiebre Porcina Clásica (FPC), es una enfermedad producida por un virus, que cursa de forma 

aguda con procesos hemoxrágicos-septicémícos o de formas subaguda o crónica, con alteraciones 

clinicas y anatomopatologicas variables, p¡edominando sin embargo procesos ~torios 

pulmonares y gastrointestinales. 

Se realizó un estudio serológico a cerdos de traspatio, un mes posterior a su vacunación contra 

Fiebre Porcina Clásica (FPC), utili7Jllldo la cepa PAV-1, para detectar y cuantificar los 

anticueipOS contra el virus de ésta enfennedad. Para esto se recolectaron 3 ml. de sangre por 

animal, posteriormente se separó el suero de cada una de las muestras y se realizó la prueba de 

microseroneutmlización en cultivo celular con dilución en base 2. 

El estudió indicó que el 100% de los cerdos resultaron positivos al prosentar títulos de 

anticuerpos contra FPC, éstos títulos fueron variables, y son los siguientes: 

Bl4% de los cerdos mostró un titulo de 1:8, el24% presentó un titulo de 1: ~6, el45% obtuvo un 

titulo de 1:32, el 25% con un titulo de 1:64 y el 2% prosentó un titulo de 1:128. La mayor 

frecuencia se encontroenel titulo de 1: 32, mientras que el titulomenot fue de 1: 128. 

En base a los títulos encontiados se estima que el 84 % de los cerdos tuvieron una IeSpuesta 

satisfactoria, mientras que el16% no, pero los títulos obtenidos fueron de bajos a modelados. 
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INTRODUCCIÓN: 

La Fiebre Porcina Clásica (FPC), llamada también peBte porcina, y anteB denominada Cólera 

Porcino (CP), es una enfennedad alta.Ínente contagiosa, que afecta al sistema nervioso, endotelios 

vasculares y células reticuloendoteliales. Se caracteriza por la presencia de hemorragias 

generalizadas e infartos en los órganos internos. 

La enfermedad tuvo su origen en los Estados Unidos, donde se tienen informes de la enfermedad 

desde 1833, actualmente se encuentra en casi todo el mundo. 

Caracteristicas del virus: El agente causal es un virus ARN de cadena sencilla pertenecientu a la 

familia Togaviridae, género Pestivirus (especifico de la especie porcina). Son virus esféricos de 40 

a 70 micras de diámetro, envuelto, no hemaglutina. 

Transmisión: La Fiebre Porcina Cláaica se transmite por contacto directo e indirecto. LoB 

animales enfermos eliminan el virus antes de presentar signos clinicos. La dosis infectante es 

minima, la sangre en diluciones mayoteS de 1 ()6 es capaz de ¡>roducir la infuc:ción. En condiciones 

naturales la fOJJIIA mÁ8 frecuente es por contacto directo con animales enfermos o portadon!e del 

virus. Indirec:tamente el virus puede diseminarse a través de fomites, zapatos, vehiculos, alimento, 

pájaros, insectos, ratas,y los articulos que se contaminan con los desechos de animales enfennos. 

Puede llevarse a cabo la transmisión intrauterina. 

La via de entrada del virus es oral y respiratoria, se ~eplica principa]mente en las placas 

amigdalinas. 

Signos cllnicos: Clinicamente se :reconocen dos tipos de FPC: a)FPC de la founa clásica y b)FPC 

de founa atlpica. 
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Se manifiestan dependiendo de dos factores: a) Virulencia de la cepa y b) Susceptibilidad de los 

animales. 

La FPC se caracteriza por anorexia acompaflada de fiebre de 41 °C o más, con temblores 

mUBCUlares, los animales están apáticos, postrados y agrupados, existe estrefiimiento que alterna 

con periodos de diarrea; el vómito es común; hay secreción mucopurulenta en los ojos, en animales 

de piel blanca suele apreciarse eritema en el abdomen, caza interna del muslo, bo.tde de las orejas, 

cola y labios de la vulva. Posteriormente se presentan trastornos respiratorios con abundante 

exudado nasal. En los estadios finales de la enfennedad se observan trastornos nerviosos como 

incoordinación, panlli¡¡iB, convulsiones y finalmente se presenta la muerte. El periodo de 

incubación suele ser de 4 a 15 dias. La mortalidad y la morbilidad puede presentarse arriba del 

90% en gnmjas susceptibles. 

La FPC de fonna atipica es producida por cepas de baja virulencia, presentándose diferentes 

cuadros clinicos: Tremor congénito o mioclonía congénita, FPC en recién nacidos, FPC aguda 

por contacto con animales vacunados. 

Patologia: Las lesiones causadas por el virus de la FPC varían de brote a brote de acuerdo al 

tiempo durante el cual los animales han estado enfimnos, las caracteristicas del virus que ocasionó 

el brote, asi como la susceptibilidad de los animales. Es conveniente el sacrificio de 5 o más 

animales pam integrar Wl diagnóstico postmortem. En ocasiones las lesiones son ablmdantes y en 

otms escasas. Las lesiones se deben a que el virus dafta. el endotelio vascular que provoca 

hmwrmgi.as e infartos en difexentes órganos. 

Las lesiones más comunes son; conjuntivitis; eritema; ganglios I.intaticos presentan petequias, 

equimosis y están aumentados de volumen; hay amigdalitiB; petequias en epiglotis y epicardio; 

· bronconeumonia, infartos y equim.osiB en pulmón; gastroenteritiB hemorrágica, úlceras botonosas 

en colon; petequias e infartos en la wsicula biliar, riftón, vejiga y bazo; congestión cerebral ; 

engrosamiento e inegularidad del cartilago costal; petequias y equimosis de las serosas toráxicas y 

abdominales. 
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Las lesiones microscópicas caractedsticas son; encefalitis no supu.rativa, degeneración hidrópica 

de las células endotelialea que ocluyen loa vasos sanguineos. Las lesiones en los vasos suelen ser 

más severas en los tejidos linfáticos y pueden variar desde ligero engrosamiento de la pa.Ied capilar 

basta necrosis fibrinoide de las arteriolas. 

Diagnóstico; Los métodos de laboratorio que se emplean para confumar el diagnóstico son: 

ImnunofluOiescencia, Histopatologta, Conteo de leucocitos y trombocitos e Inoculación de 

animales susceptibles. 

El diagnóstico diferenciAl debe considerar las siguientes enfennedades; Peste Pon:ina Africana, 

Enterovirus porcinos, Salmonelosis septicémica, Pasteurelosis, Erisipela, Toxoplasmosis, 

Intoxicación por sal y Sindrome de Ojo azul. 

El diagnóstico definitivo de 1a FPC debe hacerse mediante la integración de múltiple infonnación 

como es 1a Historia clinica, las lesiODOB a la necropsia y loa mrultadocl de laboratorio. 

No existe tratamiento contra 1a FPC , se piensa que el 5% de los cerdos son resistentes 

naturalmente. 

Tnmmúzación; Pam el control de 1a FPC se han utilizado diferentes tipos de vacuna; a) La 

primeia fonna de inmunización con.siBti6 en aplicar súnultáneamente virus patógeno y suero 

biperinmune, b) Vacunas inactivadas, e) Vacunas con virus activo lapinizado, d) Vacunas eon 

virus activo atenuado mediante pases en cultivo celular multiplicados en; células de riflón de 

cerdo, células de riflón de bovino, leucocitos del cemo y también se han ut:i1UMo células de 

pubnón, bazo, testiculo y mucosa oasal.(12). 

Los primeros biológic:os que se produjeron para el control de la FPC, fueron loa sueros 

hiperim:nunes, que fueron desaaol1ados en 1903. De 1903 - 1917 se. desam>lló el sistema de 

vacunación con virus viiUlento (saiJSIV virulenta) aplicándola simultáneamente con suero 

lúperimmme, ambos por via subcutánea en diferentes lugues, 1D1 sistema de VIICUDaCÍÓn muy 
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exitoso, pero fue paulatinamente abandonado hasta que finalmente quedó prohibido, por que se le 

encontró que perpetuaba la infección por virus virulento en las piams. En 1934 Dorset, investigó 

las vacunas inactivadas con cristal violeta, que después fueron utilizadas durante muchos aflos. 

(3). 

Bak:er (1946) y Kropowsky (1946), adaptaron el virus de FPC al conejo, mediante pases seriados 

(Lapinización), asi nacieron las vacunas vivas lapinizadas de bajo pasaje, que fueron lo mejor en 

su tiempo. Sin embargo tenian desventajas por lo que fueron descontinuadas al aparecer otras 

vacunas, tales como; a) Las de virus vivo lapinizado de alto pasaje, como la cepa China; b) Las de 

virus vivo lapinizado y atenuado en cultivos celulares (CC); e) Las de virus vivo de origen porcino, 

atenuado en CC; d) Y se estudió la inmunidad heterotipica estimulada por el virus de la diauea 

viral bovina, en contra del virus de FPC. (3). 

Actualmente se encuentran registradas oficialmente las siguientes vacunas contra la FPC, de 

virus vivo atenuado; Cepa China (Labs. Sintex), cepa Minnesota (Sintex, Anchor), cepa Par-147 

(Biozoo), cepa PAV-1 (Hoechst), cepa GPE (Anchor, Lapilla, Hoechst ) y cepa PAV-250 

(Pronabive, Sanfer). (11). 

En el pais existen antecedentes de FPC, desde 1883, actualmente es una de las enfimnedades de 

mayor importancia de los cetdos. Se encuentra difundida en todos los estados poreicolaa y las 

zonas de mayor pm'a).ecencia están en los estados de Micboacán, Guanajuato, Jal.iBco y Méxieo. 

(12). 

Loa estados h"bres de esta enfennedad son Baja Califomia Norte, Baja Califumia sur, Sonora, 

Chihuahua y Sinaloa. (6'j.A>. 
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En México existen S tipos de producción porcina : 1) Granjas productoras de pie de crla. Son 1as 

granjas más tecnificadas, xequieren de mayor personal especializado en tareas especificas, 

encaminadas a la selección y mejoramiento genético del ganado porcino, con el fin de surtir 1as 

necesidades del metcado en pie de crla. 2) Granjas de ciclo completo. en este tipo de granjas se 

producen lechones que posteriormente se engordan dentro de la misma explotación para su ulterior 

envio al rastro. Este tipo de explotación utiliza en su mayoria hembras hibridas y sementales de 

raza pura. 3) Granjas productoras de lechones. Son granjas que tienen como fin producir lechones 

no mayores de 20 Kg. de peso. Dichos lechones son vendidos a porcicultores que se dedican 

únicamente a la engorda. 4) Gmnjas engordadoras. Su operación básica consiste en adquirir lotes 

de lechones destetados con pesos que varian entre 7 y 20 Kgs., y que posteriormente son llevados 

a peso al mercado. Estos pueden provenir de pequeílas piaras tipo familiar o de granjas 

comerciales dedicadas a la producción de lechones. S) Granjas de tipo familiar. Se le llama 

también porcicultum de traspatio. Se considera que aproximadamente un 3S %de la población 

porcina del pais conesponde a este tipo de explotación. 

La porcicultura del pais se puede dividir de acuerdo al grado de tecnologia empleado, en tres 

grandes sistemas de producción con caracterlsticas comtmes bien definidas, dichos grupos son: a) 

Pon:icultura tecnificada. Este tipo de ganader.la ha tenido un ritmo de crecimiento del 7.5 % en los 

últimos 1 O at1os y ¡epresenta ahededor del 40 o/o de la producción de carne de cerdo en el pais. b) 

Pon:icultura semitecnificada . Por lo ge.ne.ml comprende explotaciones tmdicionalistas y se 

considem que participan con el2S% de la producción de la carne de cerdo. e) Pon:icultura de 

subsistencia. Explotaciones de tipo casero, y adolece de programas médico-zootécnioos. 

Considerándose que representa un 3S %de la producción porcina en México. (14). 

El presente estudio se Iealiz6 en el municipio de Vista HeJ'Dl08a de Negrete, Michoacán (mapas 

1, 2 y 3), que se localiza al noroeste del Estado, en 1as coordenadas 2~ 16' 00" de latitud norte y 

1020 28' 4S" de latitud oeste, a una altum de 154S metros sobre el nivel del mar. Su superficie es 

de 200.46 kilómetros cua.dmdos, representa el 0.33% del total del estado y el 0.000010% de la 
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superficie del pais. Limita al norte con el estado de JaliBco, al este con el municipio de Tanhuato, 

al sur con los municipios de IxtJán y Pajaoumán, y al oeste con BriBeilas. Se divide en 5 

localidades, siendo : El Alvatetlo, Coenquefto, Los Pilares, La Angostum y El Capulin. 

Su bidrografia se constituye por los rlos Duero , Lenna y la presa de Gonzalo. El clima es 

templado con lluvias en verano. Tiene pecipitación pluvial anual de 800 mm1 y su temperatura 

oscila entre los 11 y los 28 o C. Su relieve lo conforman la depresión Lerma-Chapala y el cerro de 

Gonzalo. 

Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico, cuatemario y terciario; corresponden 

principalmente a los del tipo chemozem. Su uso es primordiálmente agrlcola y en menor 

proporción ganadero. En la estructura de la tenem:ia de la tieiiB, la superficie es en mayor 

proporción ejidal. 

En el municipio predomina la pmdera, con huizache, mimosa, nopal y mezquite. Su fiwna esta 

constituida por zorrillo, comadreja, liebre, tlacuache, pato y C8lp8. 

La población en 1986 se estimó de 16,293 habitantes. Su tasa de crecimiento es del .81 o/o anual 

y la densidad de población es de 81 habitantes por kilómetro cuadrado. El 70 .26 % no rebasa los 

29 anos de edad y el nÚIDero de mujeres es relativamente mayor al de los hombres. 

El municipio está situado a 198 Km. de la capital del Estado por la carretera México-Morelia

Guadalajara. Tiene c:om.unic:ación a sus localidades por caminos de teiracerla. Cuenta con teléfono, 

caneo, vias fu:noviarias y autobuses furálleos. 

La población económicamente activa de Vista Hennosa de N. , representó en 1980 el20.5 % del 

total de la población y se ubieó principalmente en el sector primario. Los sectores secundario y 

terciario representaron el segundo y tm:er lugar respeetivammte. m Úldice de desocupación de la 

población económicamente activa alcauza al1.19 % . 

Las actividades econ6mica.s de la población del municipio son las siguientes: 

Agricultura: Los principales cultivos en orden de importancia son; sorgo, trigo, maiz y c:artamo. 

Ganadeda: Se cda el ganado bovino, pOicino, c:abaDar, asnal, mular, caprino, aws y abejas. 

Fruticultura: Se produce principalmente granada roja. 
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Comercio: El municipio cuenta con comercios pequeftos y medianos, en los cuales se encuentran 

articulas de primera y segunda necesidad. (5). 

El municipio cuenta con la siguiente proporción de población porcinaCB> : Cerdos tecnificados 

500, cerdos semi tecnificados 2200 y cerdos de traspatio 985. 

La distribución de los cerdos de traspatio en el municipio es la siguiente: 

V&HennasadeN. 715 

El Capulín. 83 

Las~. 75 

LaADgostun. 58 

FJ Coalqut.io. ll 

EI.Alvmo. l4 

lUI'AL: 985 

En el municipio, 1a Fiebre Pon:ina Clásica se c:omportaba de fuima ecriacional, genemlmente 

entre los meses de ~mayo y existiendo una ciclicidad cada 3 aftos, en ]a que el número de 

casos aumentaba, e.oconti8ndose en promedio 1m brote al afio, en el cual los animales afectados por 

lo geneml emn cerdos en c::recimiento con peso apxmrimado de 60-80 kilogramos de peso vivo. La 

localidad de mayor fi:ecuencia de casos de FPC, fue el de Vista Hermosa de N. Michoacán ID 

ultimo caso clinico de FPC se pmentó en el afio de 1992. tB> 

--------------- -

4' 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La población potcicola del paiB se explota de maneras difemúes; una parte se Iealiza en granjas 

tecnificadas, donde a los animales se les suministra alimento balanceado, se les puede controlar la 

temperatura de las instalaciones propon;ionandoles un medio mas confortable a estos animales, 

tienen calendarios de vacunación y desparasitación, existe acceso controlado pala el ingreso a estas 

granjas , y además, los animales explotados generalmente son de razas seleccionadas 

genéticamente, mientras que los cerdos de traspatio son criollos en su mayoria, con sistemas 

obsoletos de IDIIJlejo, instalaciones inapropiadas y mala aliment!lción, que trae c~o c.o.Dl!eci!-"''!Cia 

además de bajos tendimientos productivos, serios problemas sanitarios. 

En granjas tecnificadas se reaiimn monitoreos serológicos periódicamente pala conocer los niveles 

de anticueipOs con los que cuenta la piam, y evaluar asi el nivel protectivo en que se encuentran. 

Pero se han hecho a un lado, o no se les a tomado en cuenta con el mismo interés a los cerdos de 

tmspatio, que son explotados bajo condiciones inadecuadas, éstos cerdos son también susceptJ.oles 

de contraer la enfermedad y de ser fuente de contagio pam muchos animales, incluso para los de 

las gmlljas tecnificadas o semitecnificadas, constituyendo entonces un aspecto importante para la 

porcicultum que se explota de manera concentmda. 

El pieBente estudio se reaJiro en el municipio de Vista Hemwsa de N. Michoacán, en dicho 

municipio la porcicultura no juega un papel preponderante en el JIIIUtX) sociO-económico, debido a 

que el 90.2 o/o de la extensión teuitorial es dedicada a la agricultum (C), siendo esta ultima la base 

socioeconómica de la población antes mencionada, pero la necesidad de conocer la IeBpUeBta. por 

parte del ceido de tra.spatio a la vacunación c:ontia Fiem P01eina Clásica, detemJina a la 

realización del ¡nsente estudio en dicho muoicipio. 
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JUSTIFICACIÓN: 

La importancia de este estudio radica, en propozci.onar al sector porcicola un panorama xeal y 

significativo, en ~elación a la producción de anticuerpos que produce la vacunación contra la FPC ( 

vacuna can virus activo atenuado, multiplicado en leucocitos de cerdos, denominada cepa PA V -1 

aislada en la Universidad de Comell y designada como tipo A), en cerdos de traspatio. Es 

importante hacer IeSaltar que el presente estudio se enfoca a la producción de cerdos de traspatio, 

que en la mayoria de las ocasiones es el menos atendido del sector porcicola. Este estudio aporta 

datos sobre la respuesta a la vacunación antes mencionada en el municipio de Vista Hermosa de 

N., Micboacán, siendo estos datos relevantes no solo para el municipio, sino para la po11:icultum 

en general. 

Es importante hacer notar que los estados de Jalisco, Micboacán, Guanajuato, Zacatecas, San 

Luis Potosi, Queretaro, Nayarit, Colima y Aguascalientes.<m. se encuentran en la fase de control 

contra FPC, se espera que a finales del presente alio y comienzos del a11o entrante se suspenda la 

vacunación en estos estados, eDiiando asi a la fase de ena.dicación de esta enfermedad, además el 

municipio de Vista Hennosa de N., Michoacim esta situado en uno de los estados clasificados 

dentro de la zona de alto riesgo para la enfimnedad de FPC. 

(li) P~n& 01. C. : UDén lU¡¡ícmal de ~de Jolisc:o. ComnniraQón P1n<!aa1. 
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lllPOTESIS: 

Si los cerdos que se explotan en condiciones inadecuadas tienen una respuesta inmunológica 

deficiente, entonces al muestrear animales de trupatio vacunados se encontrarán titulos de 

anticueipOS contra Fiebte Porcina Clasica bajos o moderados. 
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OBJETIVOS: 

l.- Detectar la presencia de anticuezpos contza Fiebre Porcina Clásica (FPC), circulantes 

en sangre, en cezdos de tzaspatio vacunados con cepa PA V -1, en el municipio de Vista Hennosa de 

Negrete, Michoacán. 

2.- Determinar los titulos de anticuexpos contia el virus de FPC, mediante la utilización 

de la técnica de mi~n en cultivo celular. 
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MATERIAL Y METODOS: 

En este DllDli.cipio se realiza tma campaila peiiDBDeJlte de vacunación contra Fiebre Porcina 

Clasica siendo Medicos Veterinarios Zootecnistas aceditados por la SARH los responsables de la 

vacunación . ( La vacuna fue con virus activo atenuado multiplicado en Leucocitos de cerdo 

denominada cepa PA V -1 aislada en la UniveiSidad de Comell ). El procedimiento de la 

vacunación fue el siguiente: 

La vacuna se manejó en cadena fria, manteniéndola a una temperatura de 4° C en cajas de 

poliuietano hasta el momento de la vacunación. Al realizar la vacunación se extmia el diluyente de 

su env..se y se procedia a diluir la pastilla deÍ liofilizado procurando que durante todo el 

procedimiento evitara el contacto con la luz del soL Una vez reconstituida la vacuna se procedi.a a 

la vacunación de los cerdos, utilizando tma dosis de 2 ml. por cada animal via intramuscular en la 

tabla del cuello, procumndo que desde la reconstitución de la vacuna hasta el tennino de su 

aplicación no tnmscuu:ieran 30 minutos. Al realizar la vacunación de los animales se regiBtmba la 

fecha de vacunación, numero de animales vacunados, edad de estos animales, vacuna utilizada y 

nombre del propietario, pasando estos datos a la Asociación Local de Pon:icultores de Vista 

Hermosa de Negrete, Michoacán. 

Las fechas de vacunación fueron las siguientes: 
Fda No.d.l:lldm No.d.cados 1--.w 

V IICIIIIICios MulaiNedoe 

1/lCW'l :H 1 HIAMnllo 
2 V.Bamasa 

11/lCW'l 19 2 v.u-. 
14111)193 18 1 !Asl'ilm!s 

1 m COIIIq1IIIIO 
2011111'93 :n 1 Elc.palla 

1 v.u-. 
2~1)193 9 1 V. ll'l!lmosa 
2111®3 21 1 141Pillne 

1 Blc.pallu 
300CW3 u 1 uA.,mra 
311119!1 :m 1 LaAaplun 

1 v.:a.mou 
S/1119!1 16 1 v.s-

1 mc-..ao 
71l119S 19 1 V.IIÍ!mllloa 

1 HIAMnllo 
911119!1 17 2 v.s..a..-
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Fecha No. cerdos No. cerdos Localidad 
V IC1IIIados Muestreados 

10111193 lE Los FiLes 
V. Hermosa 

14/11193 29 3 V. Ramosa 
17111/93 10 1 V. Hermosa 
18111/9'3 11 1 El c.palin 
1lll11193 13 1 LosPi!wM 
22111/9'3 27 3 V. Ramosa 
24111193 l3 l V. Hermosa 
2811119'3 lK 2 V.Heanosa 
30/11193 19 2 Los l"i'-8 
3/1219'3 33 3 V.Heanosa 
3/12193 12 1 V. Hermosa 
811219'3 28 2 V.Heanosa 
10112193 13 1 V. Hermosa 
1211219'3 19 2 V.Heanosa 
U/12193 l3 2 V.~ 
1811219'3 14 l V.Hamosa 
20/12793 22 2 V. Hermosa 
2311219'3 18 2 V.Heanosa 
26/12193 1ll 2 V. Hermosa 
2811219'3 K 1 V.Heanosa 
3/01194 19 1 V. Hermosa 

1 La Aa¡ostanL 
6/01194 1! 1 V. Hermosa 

1 Los FiLes 
1101194 19 2 V. Hermosa 
11101194 24 V. Hl!lmosa 

mCapulln 
14/01/94 13 1 V.Hamosa 
18101194 17 2 V. Hermosa 
22/01/94 19 1 V.Heanosa 

1 IAÁ~~p~Ura 
2&'111/94 14 1 V.Hamosa 
31101194 28 2 v.u-. 

1 El c.palin 
l/Ol/94 28 3 V. Hermosa 
31112.94 17 2 V.lfsmasa 
7mlfJ4 16 2 v.u-m 
111112191 29 3 v.:a-a 
10/02194 lll 1 v.u-m 

1 V.lfsmasa 
Ú/02194 21 1 V. Hermosa 

1 La Aa¡ostanL 
~~ 31 1 Lo!Pillllls 

1 v.a-. 
1 mc.pwm 

17JaJ./94 12 1 V.Hmnosa 
1 mA~vanao 

19102/!U 2S 1 V.Hmnosa 
1 m Cotaquefto 

Z2102/'J4 17 1 V.lfsmasa 
1 IAÁ~~p~Ura 

251frJJ94 29 1 EICapallu 
2 V.B-. 
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Un mes posterior a la vacunación, se tomaron las muestras al azar, en base al lO %de la población 

porcicola de trnspatio del municipio de Vista Hermosa de N. del estado de Michoacán. 

El material empleado fue el siguiente: 

~.ligas, solución yodada al 5% , 200 jeringas de 3 ml. con sus respectivas agujas 

cah"bre 23 x 25mm ambas esteriles, 200 tubos de ensayo estériles, papel aluminio, tefi.igerantes, 

termo, hielera, tela adhesiva. 

La tecolección de las muestras se hizo de la siguiente manera: Se sujetó el cerdo con un 

lazatrompas, una vez inmóvil se procedió a ligar la oreja para que resaltara !a vena auricular y sUB 

ramificaciones, posteriormente se realizó antisepsia utilizando solución yodada al 5%. Con una 

jeringa de 3 ml. y aguja calibre 23 x 25 mm. ambas estériles se procedió a la punción de la vena y 

una vez canalizada se retiro la liga y se extrajo la cantidad de 3 ml. de sang¡:e. A la jeringa se le 

retiro la aguja y la sa.ng¡e se vació en un tubo de ensayo estéril, poniéndolo en posición inclinada 

para su coagulación y separación del suero a temperatura ambiente. (Este procedimiento se zealizó 

con cada cerdo muestreado). Una vez coagulada la sa.ng¡e, con una jeringa y aguja estériles se 

Ietir6 el suero y se vació en un tubo de ensayo estéril, los tubos con suero se colocaron en un 

termo que contenia tefi.igemntes, para mantenerlos en un medio fi:io (4 o C) y evitar la 

desnatumlizaeión de las inmunoglobulinas (AnticueipOS ). 

Después de cada muestteo los tubos se agruparon y ataron con una liga, se cubrieron con papel 

aluoúnio para evitar que les diem la luz solar y se volvian a colocar en el termo. 
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La distribución de lo8 cerdos en las localidades fue la siguiente: 

LOCAliDAD. No. DE CERDOS DE 'IRASPATIO. MUFJI1lEO. 

Vista Hennosa de N. 

La Angostura 

m Coenqueilo 

. ElCapulin 

. m Aivazeiio 

Los Pilares. 

715 

58 

30 

83 

24 

75 

72 

6 

3 

8 

3 

8 

TOTAL: 100. 

Las muestras :recolectadas fueron remitidas a \ID laboratorio particular ( Díaplisa S.A de C.V. ), 

después del muestreo, ID.aDteniendolas en cadena fria a 40 C. donde se someti.erón a 1a prueba de 

microse.roneutralón en cultivo celular dilución en base 2 ( Anexo 1 ), para la detección y 

titulación de a.nticueipOS (Acs) contra Fiebre POICina Clásica (FPC). 

Se cuantificaron lo8 nmdtados y se agruparon de acueido al titulo enc.ontmdo, siendo este \ID 

estudio de tipo descriptivo. 
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RESULTADOS: 

De las muestras zecolectadas y sometidas a la prueba de microseroneutralUión en cultivo 

celular, con titulación en diluciones base 2, para detectar la presencia de anticuerpos (Acs) contra 

Fiebte Porcina Clásica (FPC), el100 % se encontraron positivas (cuadro No. 1 ). 

Presentando los siguientes titulos de anticuerpos contra Fiebre Porcina Clásica (FPC). El 2% 

presentó un titulo de 1:128, el4% con titulo de 1:8, el 24% mostró un titulo de 1:16, el25% 

obtuvo un titulo de 1:64 yel45% presentó un titulo-de 1:32 (Cuadro 2)( gmfica 1). 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, por lo cual los xesultados no fueron sometidos a 

ningún tipo de analizri.s estadistico. 
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CUADRO #1 

RESULTADOS SEROLÓGICOS DE 100 MUESTRAS OBTENIDAS DE 
CERDOS DE TRASPATIO EN ETAPA DE CRECIMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA DE N. MICHOACAN. 

MUESTRA 'I1TULO MUESTRA TlTllLO MUESTRA 'I1TULO MUEiSTRA 1Tl'ULO 
No. ha. No. ha. No. Aa. No. Aa. 

1 1:16 26 1:32 51 1:32 76 1:64 
2 1:16 27 1:16 52 1:32 71 1:32 
3 1:32 28 1:64 '3 1:16 78 1:32 
4 1:16 29 1:64 >4 1:64 79 1:64 
5 ]: 8 .30 1:16 5S 1:64 so 1:32 
6 1:16 31 1:32 56 1:32 81 1:64 
7 1:16 32 1:32 57 1:128 82 1:64 
S 1: 8 33 1:32 58 1:64 83 1:32 
9 1:32 34 1:32 59 1:64 84 1:64 

10 1:16 35 1:16 60 1:16 85 1:64 
ll 1:16 36 1:16 61 1:32 86 1:32 
12 1:32 37 1:32 62 1:32 87 1:32 
13 1:16 38 1:16 63 1:32 88 1:8 
1'1 1: 8 39 1:32 64 1:64 119 1:32 
!.S 1:16 .ofO 1:32 ó.S 1:64 !lO 1:16 
ló 1:16 41 1:16 ó6 1:64 91 1:32 
17 1:32 42 1:16 67 1:32 92 1:32 
18 1:32 43 1:32 ó8 1:32 513 1:16 
151 1:32 44 1:32 69 1:64 94 1:32 
20 1:32 45 1:16 10 1:64 95 1:64 
21 1:32 46 1:32 71 1:64 96 1:32 
22 1:16 47 1:1>4 72 1:32 97 1:32 
23 1:32 48 1:32 73 1:64 518 1:16 
24 1:64 49 1:64 74 1:128 951 1:32 
2S 1:32 .w 1:1>4 75 1:64 100 1:32 
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CUADR0#2 

PORCENTAJE DE LOS TITULOS DE ANTICUERPOS DEL ESTIJDIO 

SEROLOGICO DE FPC. 

TITULO NO. DE CERDOS PORCENTAJE 

(Dü. basel) - (%) 

1: 8 4 4 
1: 16 24 24 

1:32 45 45 
1:64 25 25 
1:128 2 2 

fTOTAL 100 100 
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GRÁFICA # 1 

TÍTULOS DE ANTICUERPOS 
ESTUDIO SEROLÓGICO DE FPC. 

1:16 1:32 
TÍTULO (Dii.Base2) 

1:64 
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DISCUSION: 

Del total de muestras recolectadas, sometidas a la prueba de microseroneutraliión en cultivo 

celular con titulación en diluciones base 2 para detectar anticuerpos contra FPC, en el 100% de los 

casos se detectó presencia de anticuerpos los cuales fueron de l; 8 a 1:128. Los porcentajes de 

estos titulos fueron: 1:8 = 4%, 1:16 = 24%, 1:32 = 45%, 1.64 = 25%, 1:128 = 2%. 

González, H. (D), menciona que frente a un desafio con virus virulento de FPC , cerdos con titulos 

de 1:8 no resisten a la exposición en el 100% de los casos, cerdos con titulos de 1:16 el 50% si 

sobrevivirian a una exposición en tanto el 50% restante presentarla signos de enfermedad y/o 

muerte, mientras que cerdos con titulos de 1:32, t:64, 1:128, etc. si sobrevivirian al desafio en el 

100% de los casos. 

En base a lo anterior se estima que el 84% de los cerdos de trapatio tuvieron una respuesta 

aceptable mientras que ell6% tuvieron una respuesta insatisfactoria. Tomando en cuenta que las 

vacunas nonnalmeute protegen solo al 85-95% de los cerdos vacunados, y que el 5-15% pueden 

quedar suscephbles.(2) Se determina que los cerdos de traspatio tuvieron una respuesta 

inmunologica ligeramente inferior a lo descrito por otros autores. Pero es importante seflalar que 

los titulos obtenidos en el presente estudio se encuentran niveles de bajos a modemdos, y que estos 

niveles decrecen paulativamente al no existir otm exposición~ el i:oismo antigeno (vacunación o 

contacto con virus de campo), por lo que esta inmunidad adquirida se va perdiendo con el paso del 

tiempo. 

La vacunación contra FPC utilizando la cepaPAV-1 (vacuna con virus activo atenuado) CODfi:rió 

protección a ceidos en condiciones adecuadas, mínimo por 170 dias ( cuando el cerdo alcanza 95-

100 kg. de peso) con una sola dosis de vacuna IeSistiendo los animales desafi.os de 

aproximadamente 1 '000,000 de DL 50 o/o de virus virolento de FPC. (12) 

Es conveniente conocer la protección real, conferida al cerdo de traspatio con upa sola 

vacuoaeión, asi como la dumción de esta imlllmidad mediante desaftos con virus virulento, pam 

entoces ~ si es necesario 'Y8CIJDal' más de una sola wz a los cerdos de traspatio, pam 

asegumr que tengan una inmunidad sólida dunmte su periodo productivo, ya que debido al mal 
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lllllDejo a que son sometidos, su periodo productivo se prolonga mucho mas, companmdolos con 

cerdos que se explotan en granjas tecnificadas o semitecnificadas. 

Al encontrarse titulos de anticuerpos bajos en cerdos de tmspatio en CR~Cimiento, es posible que 

los cerdos de tmspatio que se utilizan como xeproducto~s, tambien tengan UDa ~débil a la 

vacunación, por lo que es conveniente que se vacunen periodicamente con el fin de reforzar los 

niveles de anticuerpos y no aplicarles solamente UDa va.cun.ación como ocurre generalmente a nivel 

de campo. 

Al realizar la vacunación existen diferentes causas por las que puede haber fallas, y son; 

1) Falla en los metodos de producción en el laboratorio; bajo titulo de la vacuna cuando sale del 

laboratorio. 

2) Jnactivación de la vacuna durante la cadena fria. Una vez elaborada la vacuna de FPC se debe 

de mantener a UDa temperatura de 2-40 C. hasta que sea aplicada en el animal 

3) Respuesta deficiente de los cerdos a la vacunación. Debido a que el calendario de 

inmtmimción no fue el adecuado o que los animales estaban imnunodeprimidos.(9). 

El cerdo no siempie va a responder de igual manera a UDa vacunación ; si está peñectam.ente 

sano, no se le Jlllllleja en exceso, ni se le 80IIIete a ningun estrés o tension fuerte UDa semailll antes 

y otra después de la vacunación, su alimentación es adecuada, vá a ~nder en UDa fonna 

excelente a la vacuna, es decir, va a producir el maximo de anticuerpos posibles; pero si está o 

estuvo enfen:no , o se eniWma en la semana siguiente a la vacunación, se c:astm , se desteta, 

cambia de canal, eagrupa, transporta, o se le aplica otra vacuna en esas dos 8ei1l.llJl8B, cmtoces no 

IeBpoDdera al maximo, por el contrario, la cantidad de anticueipos producidos será menor y por lo 

tamo su protección tambien, pudiendo no quedar suficientemente protegido y enfexma;r euando el 

virus de campo patógeno le invada. (7). 

Durante la vacunación de los cerdoll de traspatio, es posible que haya existido UDa o más causas 

que provocanm falla vacmW, pero la más viable ~ ser la respuesta deficiente de los cerdos a 

la vacunación debido a un estado inmuzwdeprimido, provocado por cualquiera de las causas 

estzesantes antes menciODildas. 
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Debido a la escasa o nula ÍDfOn:Dación existente sobre la respuesta de los cerdos de traspatio a la 

vacunación contra la FPC u otras enfennedades , es importante~ mas estudios para ampliar 

el tema, y tomar en cuenta esos conocimientos para la implantación de ca.mpailas para la 

erradicación de las enfennedades infecciosas importantes en los cerdos, ya que en teoria , se 

protege del 85-95% o hasta el 100% de la población vacunada, pero esto puede ser cierto en 

animales en buenas condiciones de manejo, y ademAs en estos animales la inmunidad es sólida y 

duradem, pero en animales en malas condiciones se obtiene una inmunidad que quiza proteja al 

mismo porcentaje de cerdos, cuyos niveles de anticuerpos son los minimos aceptables, y por 

consiguiente la dumción de esta in.m•midad puede ser mucho mas corta que la obtenida en 

animales en buenas condiciones. 

<Pl Gwdlea I' .• H.: La~ DIAPUSA SA • C.V. c..,nn;.-.:¡m P'IIIVJIIL 
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CONCLUSIONES: 

1.- Se detectó que en el lOO% de los cerdos de traspatio muestreados se encontraron anticuerpos 

(Acs) contm FPC. 

2.- Los titulos contra FPC en cerdo de traspatio fueron los siguientes; 1: 8 = 4, 1: 16 = 24, 

1; 32 = 45, 1; 64 = 25, 1; 128 = 2. 

3.- El titulo encontladoconmayor frecuencia fue 1: 32 (45 %), y el mas bajo 1: 128 (2 %). 

4.- Los titulos obtenidos se encontrnron en niveles de bajos a moderados, siendo la causa mas 

viable para que los cerdos de traspatio tuvieron una respuesta inmunológica debil, el estres al que 

están sometidos constantemente debido a las condiciones inadecuadas en que son explotados. 

5.- En base a los titulos encontJ:ados, se estima que el84% de los cerdos tuvieron una respuesta 

satisfactoria mientras que el 16% no. Pero es conveniente comprobar estos resultados mediante 

desafios con virus virulento, para aai obtener los porcentajes xeales de cerdos protegidos y no 

protegidos por la VI1Cil1lliCión contra la FPC, aai eomo el conocer la duración de esta inmuoidad, 

para detenninar si se debe de vacunar una o mas veces a los cerdos de tmspatio para conferirles 

protección adecuada, dunmte la vida productiva de estos cerdos. 
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Anexo 1 

T&nic: de micro-'..eroneutro.Jiz::ción en cultivo celw:r 

contra el \inu de la enfermedad de Fiebre Porcina Clásica (FPq 

Procedimiento: 

El método descrito a continuación utiliza diluciones dobles seriadas del suero y 

una cantidad constante de vi .. rus e:t-andard de referencia (con un TCID50 de 1 x 1()3). Se útilizan 

ocho sueros por placa. 

1.- Coloque 0.1 ml. de virus en todas las copas de la microplaca de fundo plano para 

cultivo celular, exceptuando la fila 12, que seni el control de células. 

2.- Coloque 0.1 ml. de 110lución lll1lina amartiguadoia de fosfatos (SSAF) en todas las 

copas de la fila 12. 

3.- Coloque 0.1 ml. de una muestm de suero en cada copa de la fila 1 de las hileillll A a 

R Este procedimiento se realiza con un microdiluidor de 0.1 ml. que nos pemñte mezclar la 

muestm con la SSAF. Inmediatamente después de hacer la primeJa dilución se transfiere con el 

mismo microdiluidor 0.1 ml. a la copa de la fila 2 y asi sucesivamente basta la fila 11 (1 :2 a 

1:2048). 

4.- Incubar las placas a 3i> e dtmmte 30-45 minutos. 

S.-Afladú: 0.2 ml de células de riflón de cerdo P.K-15 (en medio de cultivo celular con 

lOo/o de suero fetal bovino) a todas las celdillas de la microplaca. 
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6.- Tapar la microplaca e incubar por 72 hrn. aproximadamente antes de proceder a la 

lectura de la prueba. 

El titulo del suero se considem a la mas alta dilución del mismo capaz de neutralizar la 

actividad viial, que es detectada por la técnica de inmunofluomcencia. Esta prueba se utiliza para 

identificar la pxesencia de antigenos en la superlicie de las células PK-15 del cultivo celular, 

debido a la zeplicación viral que no ha sido neutralizada por el suero en estudio. El cultivo celular 

se fija a un portaobjetos de vidrio, se incuba con un antisuero marcado, y deapues se lava parn 

e:!!Í!"'..er los antic-uexpos no combinados. Se examina con iluminación de campo oscuro, en un 

microscopio que tenga una fuente de luz ultravioleta, las particulas antigénicas unidas al 

anticueJpo marcado se observan brillantes y fluorescentes. 

Cabe IeCOidar que al Iealizar la prueba debenín incluirse sueros controles positivo y 

negativo, asi como un control de células y de virus que pemüte hacer las compllillCiones 

pertinentes.(8). 
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