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RESUMEN 



RESUMEN: 

Uno de los problemas que se presentan en forma común 

dentro de la empresa porcícola son las afecciones diarreicas. 

Esta situación ocurre a consecuencia de una serie de eventos 

mal encausados dentro de las granjas, entre los que destacan 

el stress producido por mal manejo, higiene deficiente, 

cambios drasticos de alimentación y cambios bruscos del medio 

ambiente ( Temperaturas ) . 

Es importante seftalar que el género Yersinia afecta al cerdo 

solamente con la presencia de los factores antes mencionados. 

Se trabajaron en el laboratorio un total de 100 muestras 

distribuidas en cinco muestreos de 20 cada uno as1 mismo se 

utilizó la técnica seftalada en el material y método, para 

obtener los siguientes resultados. 

Se aisló el género Yersinia en un 8 

algunos de sus factores asociados 

% 

a 

y 

la 

se demostrarÓn 

virulencia y 

enterotoxigenicidad, finalmente se observó su patogenicidad en 

ratones de laboratorio Swiss Albino ICR. 

Los resultados no fueron significativos estadisticamente. 
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INTRODUCCION 

En México uno de los problemas infecciosos de más 

frecuencia en los cerdos son los problemas diarréicos de 

etiolog:fas regularmente desconocidas por falta de 

investigación ya que los diagnósticos se realizan basados 

en cuadros cl:fnicos más conocidos en las diarreas de los 

cerdos como E. Col i. Salmonella spp .. Treponema spp.' 

Campylobacter spp.. Enterobacter spp. y Proteus spp. por lo 

que se sospecha de Yersinia; basado ésto en sus antecedentes y 

la presencia del microorganismo en forma saprófita en el 

aparato digestivo del cerdo. En el país existe poca 

información con respecto a éstas bacterias debido a que su 

investigación no es de forma rutinaria ,., ••· ••· 22 , 30, •2, ••• 

El género Yersinia es de distribución mundial y existen 

regiones endémicas de Y. pestis en varios continentes. Los 

resultados obtenidos por estudios realizados en todo el mundo 

son similares por lo que se han tomado como base para el 

estudio e identificación de Y. enterocol:ftica sus serotipos 

03. 05, 08. 09 y 027. Aunque existen otros aislados en 

regiones específicas de los Estados Unidos. como el 015, y 

021. además del serotipo 04 y 032. Los cinco primeros son los 

mas importantes por ser de distribución mundial. existen 

aproximadamente 56 serotipos de los cuales la mayoría son 

patógenos. El cerdo es considerado portador de la bacteria y 
- - - - . -- -- --------------------------- ---- ---------

esta se encuentra a lo largo del intestino al igual que en 

lengua y faringe por lo que es un microorganismo oportunista. 

causa gastroenteritis y diarrea de tipo sanguinolenta en el 



cerdo. es una enfermedad latente. algunos serotipos de esta 

bacteria han sido aislados a partir de ganglios linfáticos 

mesentéricos del cerdo en un 25% y un 35% a partir de lengua. 

en intestinos de cerdos sanos para abasto. Fue aislado de 2 a 

5% de la faringe en 30% y en muestras de heces provenientes de 

intestino de cerdos sanos se ha recuperado el serotipo 03 en 

un l. 7% 

La severidad de la enfermedad depende en gran parte del 

serotipo que se encuentre involucrado y de la zona geográfica 

donde se encuentre. además de las condiciones fisiológicas en 

que se encuentre el organismo. El plásmido de Y.enterocolitica 

ha sido aislado de antígenos de lechón Y. pseudotuberculosis 

ha sido aislada de heces. intestinos y ganglios linfáticos 

mesentéricos. por lo que es otra de las especies de este 

género que tienen importancia en el cerdo, esta bacteria ha 

sido separada en 6 grupos serológicos (I, II. III. IV. V. VI). 

encontrandose con mayor frecuencia en estudios las bacterias 

pertenecientes a 1 grupo I I y IV u o, ••· 31, 32, 3s, 4o, 43, 4s, s3> 

Las bacterias de este género se distinguen por ser 

células cocobacilares pequeffas. Gram negativas. que miden de 

0.5 - 1 nanómetros de ancho por 1 - 2 nanómetros de largo. son 

inmóviles a 37 oC y móviles de 22 a 29 oC. presentan de dos a 

quince flágelos peritricos. no encapsuladas, anaerobias 

facultativas intracelulares de formas regulares y con 

temperatura óptima para su cultivo de 28 - 29 oC. pero pueden 

ser cultivadas a temperaturas de 4- 42 oC. la Y. pestis y Y. 

pseudotuberculosis toleran pH de 5 - 9.6. otras toleran pH de 

4 - 10. pero el pH óptimo para todas las especies del género 
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eB de 7.2- 7.4, Y. pseudotuberculosifl y Y. enteroeol1tiGa eon 

lactosa negativas y son distintas a otros miembros de la 

familia de las enterobacterias a causa de su escaso 

crecimiento después de 24 horas de incubación aerobia a 37 oC, 

estas bacterias crecen en los medios de cultivo comunes como 

el Agar Me Conkey, CIN agar SR 109, y verde brillante. las 

colonias de Y. pseudotuberculosis son largas opacas y 

abundantes sobre el medio de agar citrato dexosicolato pero 

pueden cultivarse de igual forma que Y. enterocolítica. ~ 

pestis sobre agar Me Conkey, agar sangre y agar Me Conkey 

Carbene i e i 1 i na <•, ~. 6, 2o, 34, 42, ~s, 

Las colonias típicas de Y. enterocolítica se desarrollan 

como una mancha o sombra roja (ojo de buey) circundado por un 

borde transparente en el medio de CIN Agar SR 109. las 

colonias de esta especie son lisogénicas al ser cultivadas a 

25 oC pero no a 37 oC. la forma de las colonias de Yersinia en 

los medios de cultivo comunes donde se puede obtener su 

crecimiento son colonias de una apariencia transparente o 

translúcida sobre todo en agar Me Conkey. Cabe mencionar que Y. 

pestis en ningún momento es móvil debido a que a diferencia de 

las demás especies del género, carece de flagelos y requiere 

para su cultivo la adición de L isoleucina. L valina, Glicina, 

L Treonina. Los cuales reduce en un medio enriquecido con C02 

atmosférico, las cepas virulentas requieren CA o ATP para 

cultivarse a 37 oC pero no a 25 oC. 

La Yersinia de mayor importancia por su frecuente 

presencia en problemas infecciosos en animales y humanos son: 
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Y. enterocolítica las cuales causan Y. pseudotuberculosis. 

la pseudotuberculosis y la Y. pestis quien es causante de la 

peste bubónica c4, ,, to, 12, 34, 37, 47, .. ,, s3, 

El género Yersinia es patógeno para el cerdo y diversas 

especies de animales domésticos y animales de vida libre esto 

se ha podido comprobar mediante el reporte de la producción de 

una especie de "Fimbrias" llamadas también proteínas de tipo 

fibrilar denominadas PI o también YOP 1 C2:5, 37, 51, • ., Quienes 

determinan los factores de virulencia. este tipo de proteínas 

son producidas por parte de ciertas estrías que existen en la 

superficie de las células bacterianas lo cual determina su 

factor virulento ·~ 

Se sabe que estas bacterias producen 2 toxinas. una 

termoestable. pero no se conoce exactamente su desempefio en el 

organismo. lo que si se determina por parte de los PI o YOP es 

que ejercen un efecto citotóxico determinando su 

patogenicidad n> 

De estas toxinas la 

tóxica para animales de 

primera es endotoxina antigénica y 

laboratorio. su letalidad (LD) es de 1 

mg. la segunda toxina es exotoxina. las dos son proteínas 

naturales relacionadas entre si por lisis producidas por las 

células bacterianas. estas toxinas también son denominadas 

como A y B y son de un peso de O. 5 - 1 mg ""·''· ••· ,., •• , 

La estructura antigénica de las especies de Yersinia es 

compleja pero algunos antígenos son tomados para ~ 

pseudotuberculosis. Y. enterocolftica y Y. pestis han sido 

comunmente encontrados en todos las especies investigadas. 

Estos antígenos que determinan la patogenicidad son designados 
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como VW loB cuales están i'lsor.iados a la vir-ulencia. Los 

plásmidos de estas bacterias poseen un peGo de 40 - 48 

megadaltons molecular Y. pseudotuberculosis, posee antígenos 

flagelar y somáticos como factores de virulencia que 

determinan su patogenicidad y con la prueba de aglutinación se 

dividen. en 6 serotipos o (I VIl con cinco antígenos H 

distintos, los cuales tienen relación antigénica con~ 

pestis, y Y. enterocolitica 

antígenos flagelar. Esta 

designados y quizás basados 

posee una antigeno complejo 11 0 11 

bacteria presenta 34 serotipos 

sobre la posición específica de 

sus antígenos "O". los cuales en conjunto determinan su 

patogenicidad •a. to, 12, 11, 21, 2s, 2a, 2'9, :s2, 33, :s•. J:~. 3a, :s.,, •o. 41, 46, .. a, 

La Yersinia se ha designado como bacteria a partir del 

siglo pasado en 1853, se efectuo el primer reporte de ~ 

pseudotuberculosis, por Melassez y Vignal; en el que se seffala 

la observación de lesiones en cerdos de Guinea similares a las 

lesiones de tipo nodular producidas por la tuberculosis. Esta 

bacteria produce enfermedad en diferentes 

ocasionandoles focos blanquecinos de tipo guisante 

especies 

lo que hace 

suponer granulomas de tipo tuberculoso de ahi su determinación 

C,71 

Esta bacteria también fue nominada en 1894; por 

Aje Yersin; al ser aislado por primera vez el bacilo 

plaga o peste durante una epidemia ocurrida en Hong Kong 

French 

de la 

Este microorganismo afecta principalmente al hombre. roedores 

y animales en general. En 1909 fueron reportados numerosos 

casos de infecciones en humanos producidos por Y. pestis, esta 

bacteria ha afectado durante las últimas décadas del milenio 

principalmente al hombre al que le produce la Peste Bubónica. 
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Durante el curso de la historia se han registrado 

aproximadamente 200 millones de muertes en seres humanos, no 

tomando en cuenta su letalidad para primates y otros animales 

domésticos. Al cerdo le produce enfermedad caracterizada 

principalmente por diarrea sanguinolenta. inapetencia, 

disminución de peso corporal, decaimiento. aumento de 

temperatura y postración. Las lesiones causadas por ésta 

bacteria son linfadenitis mesentérica. enteritis. presencia de 

puntos necróticos en intestino y destrucción de vellosidades 

intestinales. e•. 12. 26, 2s, :st, :5:u 

En 1910 se observó la ocurrencia de Y. pseudotuberculosis 

y caracteristicas de la enfermedad a partir de ganglios 

linfáticos mesentéricos de nifios· infectados. De igual forma se 

observó la expresión del bacilo en heces de rata y ratones 

infectados f57) 

Este género agrupa actualmente 7 especies diferentes 

dentro de las que destacan 3 de importancia, las cuales no 

fueron denominadas en un principio como Yersinias ,., 

Y. pseudotuberculosis era denominada como: Pasteurella 

pseudotuberculosis o Shigella psudotuberculosis. 

Y. pestis: recibió los nombres de Bacterium pestis. Bacillus 

pestis. Pasteurella pestis, Pasticella pestis. Plague pestis y 

Pestilence. 

Y. enterocolitica se conocia como: Bacterium 

enterocoliticum. 

En 1944 Van Loghem, hizo la separación Yersinia de 

Pasteurella debido a que se confundía con las mismas por 

poseer algunas características bioquímicas similares ,12 , ,., 
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En 1954 al prosperar el género Yersinia y tras la revolución 

en la taxonomía de las Pasteurellas; el género fue incluido 

dentro de la familia de las enterobacterias asignandoles el 

número 11 y dandoles definitivamente el nombre de Yersinia 

derivandose este del apellido de French A.J.E. Yersin, 

bacteriólogo francés "· 34, ••· ... ••• 

Desde 1955 se ha incrementado la enfermedad debido a 

Yersinia entercolítica. A principios de los affos 60's un 

científico reunió un pequefto grupo de cultivos que habían sido 

originalmente aislados de humanos. cerdos y chinchillas. El 

grupo fue denominado como Pasteurella pseudotuberculosis "B", 

Pasteurella "X" y Bacterium enterocolitucum. Durante 1964 Y. 

enterocolítica fue denominada como Bacterium enterocolitucum, 

esta bacteria ha sido aislada a partir de heces y de nódulos 

linfáticos del hombre y animales. Hacia la década de los 70's 

se incremento el estudio de estos microorganismos. En 1977 el 

microorganismo fue tema central del tercer simposium 

internacional, después se reportaron brotes de yersiniosis. 

que indicaron su aparición mundial. 

efectuaron estudios definitivos 

bioquímica 

durante el afto de 1980 se 

para su determinación 
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En 1981 en el estado de Guerrero se realizaron pruebas 

experimentales de evolución de Y. pseudotuberculosis en 

cobayos. se inocularon bacterias por vía intraperitoneal para 

observar las lesiones producidas. Existen pocos estudios, pero 

en los últimos anos se han llevado a cabo. principalmente a 

partir de alimentos"· •. 22, •o, ,., 

En 1987. se realizaron estudios en México para el 

aislamiento de Y. enterocolitica a partir de muestras de heces 

diarréicas de ninos menores de 12 anos ,.,. 

En 1991. durante el Congreso Nacional de Microbiología, 

en Acapulco. Guerrero se expusieron trabajos sobre el 

aislamiento y recuperación de Y. enterocolítica a partir de 

mariscos y helados comerciales cA, 22J 

Durante el mismo ano en la Reunión Anual de Microbiología 

e higiene de los alimentos en Guadalajara. Jalisco, se 

expusieron trabajos experimentales sobre la recuperación de ~ 

enterocolítica a partir de leche bronca y leche pasteurizada 
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P L A N T E A M I E N T O D E L_ P R O B L E M A 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades gastrointestinales presentes en la 

explotación porcina aumentan su frecuencia por condiciones 

sanitarias. nutricionales y manejo deficientes que han 

permitido 

desconocidos 

clfnica. 

la evolución de 

para los Médicos 

microorganismos bacterianos 

Veterinarios dedicados a la 

Las diarreas representan uno de los primeros lugares 

entre los problemas infecciosos de los cerdos en el estado de 

Jalisco. debido a éste padecimiento en los cerdos y el 

desconocimiento de las etiologias especificas que las causan; 

los porcicultores utilizan bactericidas parenterales u orales 

para destruir al agente etiológico. lo cual solo contribuye a 

elevar sus costos de producción sin solucionar el problema. 
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J U S T I F I e A e I O N 



JUSTIFICACION 

En México se desconocen los efectos clinicos que causa el 

Genero Yersinia a la especie porcina, debido a la poca 

información y por falta de investigación de ésta bacteria que 

causa gastroenteritis y diarrea de tipo sanguinolento al 

cerdo. 

El conocimiento de los agentes infecciosos de las 

diarreas de los cerdos mediante la investigación ayudará a 

evitar el uso indiscriminado de drogas bactericidas en 

tratamientos al azar, Y disminuir pérdidas 

mortalidad, retrazo en el crecimiento, 

económicas por alta 

mala conversión 

alimenticia, reducir tiempo al mercado y gastos_extras por 

tratamientos inadecuados además de provocar resistencia a los 

antibióticos. 
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HIPOTESIS 

El tratar de aislar Yersinia a partir de heces de cerdo y 

su determinación mediante pruebas especificas podría 

la patogenicidad de éstas y su consideración en 

entéricos de los cerdos. 

suponer 

problemas 
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O B J E T I V O S 



OBJETIVOS 

General: 

Aislar e identificar el genero Yersínia y demostrar los 

factores de virulencia a partir de diarreas en cerdos. 

Particular. 

1.- Conocer nuevas etiologías de las diarreas del cerdo. 
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M A T E R I A L Y M E T O D O S 



MATERIAL Y METODO 

Se muestrearon 100 cerdos al azar entre el primero y 

cuarto mes de edad, con diarrea, sin previo tratamiento de una 

granja localizada en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, 

la recolección de las heces se realizó por estimulación fecal; 

al introducir el dedo en el recto para recibir las heces 

diarréicas en un frasco de boca ancha con medio de transporte 

de Stuart estéril. Posteriormente se trasladaron en termo con 

refrigerantes a una temperatura de 4 a 7 grados centígrados y 

se trabajaron en el laboratorio de Bacteriología de la sección 

"A" del Departamento de Medicina y Salud Pública de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

de Guadalajara. 

Las heces diarréicas se sembraron en caldo Me Conkey con 

cloruro de sodio 5%, taurocolato de sodio 5%, de acuerdo a la 

metodolog1a propuesta en el manual para la identificación de 

Bacteriología ""' , se incubaron a temperatura de 25 oC por 

48 - 72 horas, posteriormente se realizó una resiembra por 

duplicado en Agar Me Conkey y Agar Me Conkey carbenicilina ..... 

34 , ••• Se incubaron a 25 oC en un ambiente aerobio por 48 - 72 

horas. 

Las colonias sospechosas se identificaron de acuerdo a 

los esquemas bioquímicos propuestos por Carter 112 , , Beergeys 

,,.,. Lennette ,,., Burrows 110,. Las bacterias que presentaron la 

identificación bioquímica del género Yersinia se les 

determinaron los factores de virulencia los que fueron: 

la prueba de autoaglutinación en caldo Casoy con 0.6% de 

extracto de levadura por 24 horas a 25 y 37 oC de acuerdo al 
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método propuesto por Laird y Cavanaugh Kapperaud y 

colaboradores 1n1, dependencia de calcio del género Yersinia 

en Agar Mox (Cloruro de magnesio - oxalato de sodio) por 24 

horas a 25 oC descrito por Higuchi y Smi th 123 , 2 " captación de 

rojo congo en agar Mox (cloruro de magnesio - oxalato de 

sodio) con 0.75 mcg de rojo Congo por ml a 25 y 37 oC por 24 

horas y observar colonias rosa en núcleo y transparentes en la 

periferia ,471 , hidrólisis de la escul ina a 25 oC por 24 horas 

1501 •• producción de enterotoxinas. por inoculación de 

de caldo Casoy con 0.6% de extracto de levadu~a 

una gota 

con 10 

bacterias por ml en un ojo a ratones y observar a las 24 horas 

queratoconjuntivitis 13 , 16 , 17 , 2 • 1 • Producción de diarrea en 

ratones Swiss albino ICR de 20 - 22 gr sin agua por 24 horas 

para luego inocularles 0.5 ml de caldo Casoy con 0.6% de 

extracto de levadura con 10 • bacterias por ml en 100 ml de 

agua con 0.1% de peptona como agua de bebida por 24 horas y 

observar signos de diarrea "· 2 , 3, 13, ••· ,., ••· ..... , 

Se realizó un análisis estadístico de los resultados 

basado en X2 para comprobar la hipótesis. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Heces diarreicas 

Siembr·a Caldo Me Conkey 25 oC~ 
48 - 72 hrs am~iente a~robio 115) 

1 

Resiembra agar Me Conkey 37 oC Resiembra agar MciConkey 
48 - 72 hrs ambiente aerobio carbenicilina 37 oC 48-72 
(4~5~20,34) hrs ambient2 a.er·obio. 

1_,. ·------------Colooiao soopeoho~:~
5

,
42

-'-· _______ __j 
1 

Pruebas bioquimicas TSI, MIO, Citrato 
Nitratos, U~easa, Cellobiosa, Sacarosa, 
Manitol, Rhamnosa, 
1 1 o, 12, 19' 34) . 

1 
~-----------------Pr·uebas de 

11odelo Animal 
1 

1 . . . . 
QueratoconJuntlvltls 
en ratan a las 24 hrs (3). 

1 
Diarrea en raton caldo con 
lOAS bactet·ias/ml en agua 
de bebida con 0.1% de peptona, 

Mellibiosa, Raf·Finosa 

Vi ru 1 ene i a----------¡ 

1 
. . . 1 

B1oqu1m1cas 
Dependencia de Calcio Ag 
MOX !Cloruro de Magnesio 
Oxalato de Sodio) 24 hrs 
25 oC 123 y 27l . 

1 
Captacion de RoJo Congo 
Agar MOX con 0=75 mcg/ml 
24 hrs, 25 y 37 oC (47). 

por 24 hrs (1~2,3,13,16~23,51,52). 1 

Hidrolisis de la ~sculina 
a 25 oC por 24 hrs 150). 
Autoagluti~acion caldo 
Casoy 0.6% E= de Levadura 
a 25 y 37 oC por 24 hrs 
(36). 
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R E S U L T A D O S 



RESULTADOS 

Se procesó en el laboratorio un total de 100 muestras de 

las cuales 8 resultaron positivas. la mayor parte de las 

muestras positivas se obtuvieron 6 del área de desarrollo y 3 

del área de destete. 

16 

Se aisló un total de 5 cepas de Yersinia enterocol1tica y 4 

cepas de Yersinia pseudotuberculosis. Se obtuvo un total de 

9 cepas a partir de 8 muestras debido a que una de ellas. fue 

positiva a Y. enterocol1tica y también a Y. pseudotuberculosis 

( 90 car ) . cuadro ( 1 y 2 ) . 

Estas 8 muestras representan el 8% del número total de 

muestras trabajadas en el laboratorio. ( Cuadro 3, P < 0.05 ) . 

Las especies aisladas en el presente trabajo fueron unicamente 

Y. enterocolitica. y Y. pseudotuberculosis. 

PRUEBAS DE PATOGENICIDAD EN RATONES SWISS ALBINO ICR: 

Y. enterocol1tica. Resulto ser patógena en un 100% ya que 

produjo, signos de diarrea y conjuntivitis. Estas cepas 

resultaron positivas a varias pruebas de virulencia. Cuadro 

( 1 ) . La cepa ( 63 car ), provocó la muerte de un ratón a 

las 24 Hrs. de inoculación y presentó su plasmido "VW" 

Y. pseudotuberculosis. Demostró menos capacidad patógena ya 

que solo una cepa produjo signos de diarrea y conjuntivitis. 

mientras que dos mas solo produjeron una signos de diarrea y 

la otra solo conjuntivitis. Estas cepas demostraron menos 

características asociadas a la enteropatogenicidad y 

enterotoxigenicidad. Cuadro 2 ) . 
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NECROPSIA A RATONES: 

Estomago: Con gas. Hemorrágico, Adeherencias. Heces 

amarillentas con Mucosidad. 

Intestino:· Enteritis. Hemorrágico, Heces amarillentas verdoso 

con Moco y Mucosa. 

Bazo: Esplecnitis y congestionado. 

Ganglios Linfaticos Mesentericos: Linfadenitis. 

HISTOPATOLOGICO: 

Enteritis Mononuclear. Degeneración Mucosa Moderada. 

Congestión y Hemorrágias Discretas con Atrofia de 

Vellosidades. Membranas Diftéricas con Bacterias Cocoides y 

Bacilas abundantes, Esplecnitis Necrótica, Hiperplasia 

Discreta Nodular. Congestión y Hemorragias Discretas. 

')t\UNA l.!t 
. 1 1,:10~ i,IFMIH''-' 



CAF:ACTEPISTICAS ASOCIADAS A VI¡;:ULENCIA Y ENTE¡;:OTDXIGENICIDAD 
DE LAS CEPAS DE YE¡;:SINIA AISLADAS A PA¡;:TI¡;: DE HECES DIARREICAS 
DE CE¡;:DOS. 

CUADF:O 1 YEPSINIA ENTEPDCOLI TI CA 

No. DE CEPA DEPENDENCIA A. A. PF.:UEBA DE CAPTACION Hro¡;:ousrs 
DE Ca2+ SEF:ENY FWJO CONGO ESCULINA 

25oC 37oC 25oc¡ 37oC 

26 MAC - ... - + -
1 

+ -¡ 

63 CAP 
1 

... ... - ... + 
1 

+ -

84 MAC l - - + + - l + ... 

90 CAF: 
1 

- 1 -
1 

- + -
1 

+ ... 

92 CAP - - - + -
1 

- -

CUADPO 2 YEF:S IN I A PSEUDDTUBE¡;:CULOS I S 

18 

SIGNO 
DIARPEA 

+-

+ 

+ 

+ 

+ 

No. DE CEPA DE~ENDENCIA 
DE Ca2+ 

F'f;:UEBA DE CAPTACION 
1

1HIDROLISIS SIGNO 
ScRENY F:OJC CONGO ESCULINA DIARPEA 

25oC 37oC 25oC 37oC , 

A. A. 

25 MAC + + + 

44 MAC + + 

65 CA¡;: 

90 CAP + + + + + 

A.A AUTO AGLUTINACION 
CAR CARBENICILINA 
MAC MACCONKEY 
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CUADRO 3 ANALISIS ESTADISTICO 

N MUESTREO MUESTRAS 
POSITIVAS NEGATIVAS 

20 1 - 20 

20 2 2 18 

20 3 1 19 

20 4 2 18 
1 

1 

20 
1 

5 3 17 

V = 5-1 = 4 GRADOS DE LIBERTAD 

X2 ES LA DIVEr;:GENCIA ENT;:;:E DOS SEFUES DIFERENTES. 

SI LA DIVEF:GENCIA ES INFEF':IOR AL LIMITE ( COEFICIENTE DE SE·~U;:;:IDAD l 

ES DEBIDO AL AZAR = NO ES SIGNIFICATIVO 

SI LA DI'/ERGENCIA ES SUF'ERIQ¡;: AL LIMITE NO ES DEBIDO AL AZAf': ES 

SIGNIFICATIVO. 

RESULTADO: 
4 GRADOS DE LIBERTAD = 0.05 = 9.49 ( COEFICIENTE DE SEGURIDAD l 

X2 = 3.53 NO ES SIGNIFICATIVO. FUE AL AZAR. 



D I S C U S I O N 



DISCUSION 

Reportes de trabajos publicados en ( 1987, 1990 y 1991 ) 

seftalan que el género Yersinia se encuentra en el cerdo de 

forma saprofftica y que en situaciones de stress puede causar 

problemas de tipo digestivo. En el presente ~rabajo se logró 

comprobar la presencia de este género bacteriano a partir de 

heces diarreicas de cerdos, lo cual indica la posibilidad de 

determinar que este género concretamente Y. enterocolftica es 

causante de gastroenteritis en e 1 cerdo ........ .,, . 

Un estudio publicado en ( 1986 ), seftala que Yersinia se 

encuentra en intestino de animales sanos de 2 5 % y en 

heces de animales sanos en 1.7% es impo~tante seftalar que 

no sabe en cuantas granjas se realizó este estudio. Este 

trabajo fue realizado en una sola granja y se logró aislar un 

8 % lo que demuestra mayor presencia de este microorganismo en 

los problemas diarreicos del cerdo por lo que se puede 

determinar su part i e i pac ion en. e 11 os. m. m . 

Mediante la prueba de dependencia de Calcio se determina la 

presencia del plasmido "VW", si el plasmido 

hay crecimiento en el medio lo cual indica 

Calcio de las colonias que carecen de su 

esta presente no 

la dependencia de 

plasmido. En este 

trabajo se obtuvo una cepa con la presencia de su plásmido. 

(231. 

-----------------. 
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La patogenicidad de este género bacteriano no es determinada 

por un solo factor de virulencia como es el caso del plasmido 

"VW" estos microorganismos cuentan con otros factores de 

virulencia como se seftala en los cuadros ( 1 y 2 ). además su 

patogenicidad también esta asociada al serotipo 

de la cepa que se trate y a la zona geográfica donde se 

encuentre. La mayorfa de las cepas 

trabajo careciron del plásmido '.'VW" y 

animales de laboratorio. ratones Swiss 

u, 37, 38, :54 )• 

aisladas en el presente 

fueron patógenas para 

Albino ICR. 
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e O N e L U S I O N E S 



CONCLUSIONES: 

1.- Se comprobó la presencia de dos especies del género 

Yersinia a partir de heces diarreicas de cerdó, lo cual 

determina la actividad patógena de estos microorganismos 

en los problemas digestivos de los cerdos. 

2.- Las cepas de Y. enterocolítica resultaron ser más 

patógenas que las de Y. pseudotuberculosis para ratones 

Swiss Albino ICR. También mostraron más características 

asociadas a la virulencia y enterotoxigenicidad que las 

cepas de Y. pseudotuberculosis. 

3.- Los resultados de esta investigación son similares a los 

obtenidos en otras investigaciones. Y. enterocolítica se 

aisló en un 5% y Y. pseudotuberculosis en un 3% . 

4.- Aunque en el análisis estadístico los resultados del 

trabajo no fueron significativos. es importante tomar en 

cuenta las características y el tipo de bacteria ya que 

puede asociarse a otras enterobacterias y virus y provocar 

cuadros clínicos graves con un impacto económico 

significativo. 

22 
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ANEXO 

CARACTERISTICAS BIOQUIMICAS DE Y.ENTEROCOLITICA Y DE 
Y. PSEUDOTUBERCULOSIS. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA C 10,12,19,34 J 

PRUEBA BIOQUIMICA Y. ENTEF:OCOL I TI CA Y. PSEUDOTUBERCULOSIS 

TSI + + 

MIO + -

CITPATD - -

NITf;:ATOS * + + 

Uf;:Er~SA + + 

CELLOBIOSA + -

* + 

· i'1ANITDL + + 

'_s·H_A_r1_N_os_A_. --------,.iF'----- -----+------+------1 
MELLIBIOSA . 1 + 

¡----------------1-----ll· -------1 
F:AFFINOSA _ . 

:l: \)AF: 1 ABLE 
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ANEXO 2 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO 

F'f;:UEBA BIOQUIMICA No. DE MUESTRA DE No. DE MUESTRA DE 
Y. ENTEROCOLITICA Y. PSEUDOTUBERCULOSIS 
26 63 84 90 92 25 44 65 90 

TSI + + + + + + + + + 

MIO + + + + + - - - -

CITF:ATO - - - - - - - - -

NITRATO + + + + + + + + + 

Uf;: E ASA + + + + + + + + + 

CELLOBIOSA + + + + + - - - -

SACAF:OSA *+ *+ *+ + + - - - -
1 

1'1ANITOL + + + + + + + + + 

f;:HAMNOSA -
1 

- - - - + + + + 

MELLIBIOSA - - - - - + + + + 

f;:HAFF I NOSA - - - - - - - - -

* VARIABLE 
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