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Introducci6n·~ 



La disentería porcina es una enfermedad 

infecciosa, fá ~lmente transmisible y que no 

ataca otras especies fuera del cerdo. 

(1) 

· La disentería porcina es una enfermedad de 

mucha importancia desde el punto de vista econó 

mico , ya que en EE. UU. las pérdidas por esta

enfermedad, para la Porcicultura, ascienden a -

34 millones de dólares anualmente·(6). Francis

co Orozco (1971) reporta que la disentería por

cina produce retardo en el crecimiento, prolon

gando la salida al mercado de mes a mes y medio 

los cerdos alcanzan los 90 Kg. a los 7 meses, -

a los 6 meses el peso alcanzado es de 71.960 -

Kg. , las pérdidas ascienden a $98.40 (Noventa

y ocho pesos cuarenta ctvs.) por cerdo a lasa

lida al mercado (13). 

Además de la importancia económica de esta 

enfermedad,' podemos adjudicarle cierta importan 

cia desde el punto de vista de Salud Pública, -

ya que Blood.~Henderson citan, textualmente: "La-



(2) 

aparici6n de un síndrome entérico en el hombre

asociado con la presencia de un Vibrio análogo

a Vibrio coli en las heces, ha permitido postu

lar que esta enfermedad se transmite al hombre" 

(2). 

Esta enfermedad ha sido reportada desde 

1918 en Indiana y fué descrita por primera vez

en 1921 por Whiting, Doyle y Spray. En 1944, 

Doyle aisl6 vibriones de la mucosa del intesti

no de cerdos afectados por disentería porcina.

En 1947, el mismo autor intent6 reproducir la

enfermedad alimentando c·t~:dos con cultivos pu -

ros de Vibrio coli y mucina gástrica, teniendo

éxito en 50 cerdos de los 60 que fueron inocula 

dos, los cerdos afectados desarrollaron sínto -

mas de la enfermedad espontánea (10). 

Posterior a estas investigaciones, algunos 

autores han tratado de reproducir la enfermedad 

por exposici6n experimental de cerdos a culti-

vos puros de Vibrio coli, y la enfermedad pro -

ducida en estos casos ha sido diarrea transito-
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ria, los cerdos afectados han sido menos del --

50% de los cerdos expuestos •. Varios investiga

dores recientes han fracasado en la reproduc--

ción de la enfermedad, usando cultivos puros de 

Vibrio coli(7)(Deas, 1960; Davis, 1961; Andrees, 

Barnum y Moorhead, 1968; Terpstra, Akkermans y 

Ouwerkerk, 1969)(1). En 1969, Soderland cita en 

su trabajo, el aislamiento de Vibrio coli tanto 

a partir de cerdos afectados por disenteria co

mo de cerdos sanos(l4). 

En 1968, Terpstra y col. (citados por Ale

xander y Taylor, 1969) sugiere que una espiro-

queta está involucrada como agente etiolÓgico -

de la disenteria porcina(l). Sin embargo, en--

1970 Sorensen dice que la mayoria de los auto-

res aceptan a Vibrio coli como causa de la di-

senteria porcina(l5), no queriendo decir con e~ 

to que otros factores secundarios no puedan in

fluir en la infección y determinar si la enfer

medad ocurre o no clínicamente. En 1972, Garcia 

Flores cita, todavia, a Vibrio coli como agente 
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etiol6gicd Ünico en disenteria porcina(4). 

A partir de los trabajos de Terpstra, num~ 

rosos investigadores han reportado el aislamien 

to de espiroquetas a partir del colon y de las 

heces de cerdos afectados por disenteria porci• 

na, asi como la producci6n de la enfermedad con 

cultivos de estas mismas espiroquetas, ya sea 

en forma pura o mezclados con Vibrio coli (5) -

(8) (9) (16) (17). 

En 1972, Harris, Glock, Christensen y Kin

yon efectuaron un experimento de inoculación 

de cerdos en la forma siguiente: grupo 1.- es -

piroquetas, VLO (organismos como Vibrio) y Vi -

brio coli; grupo 2.- espiroquetas y VLO; grupo-

3.- espiroquetas únicamente; grupo 4.- VLO; y -

grupo 5 .- testigo. Los resultados de este ex-

perimento arrojan: aislamientos de espiroquetas 

de los grupos 1,2 y 3, aislamiento de Vibrio 

coli de todos los grupos incluyendo el grupo 

testigo, VLO no pudo aislarse del grupo número-

5. En este mismo trabajo se propone la clasifi-
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caci6n de la espiroqueta con el nombre de ~ -

portema hyodysenteriae. En 1972, Glock y Harris

continuando el trabajo citado anteriormente, 

observaron el desarrollo de síntomas de disen -

teria porcina en cerdos inoculados con cultivos 

puros de Treponema hyodysenteriae o mezclados -

con VLO y Vibrio coli (5). 

Parece que los autores están sugiriendo la 

hipótesis de que Vibrio coli y Treponema hyody

senteriae son agentes etiológicos primarios de

la disenteria porcina y que posiblemente estos

agentes actúan en conjunci6n para producir los

signos clínicos de la enfermedad (11). 

Por lo expuesto anteriormente: las dudas 

que existen dentro de la etiología de la disen

tería porcina y su importancia desde el punto -

de vista económico para la Porcicultura, consi

deramos oportuno la realizaci6n de este trabajo: 

"Aislamiento e Identificaci6n de Treponemas en

Cerdos11, esperando aportar datos que ayuden di

rectamente al mejor conocimiento de la etiolo -
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gia de la disenteria porcina e indirectamente 

a la economia de la Pnrcicultura. 



Material y M~todos·: 



1 

MATERIAL,¡ 

Frascos con tapadera, est~riles. 

Asa bacteriol6gica. 

Portaobjetos. 

Pipetas de 10 c.c. 

Tubos de plástico para centrífuga •. 

Portafiltros. 

(7) 

Filtros Millipore de 0.65 micras de diáme-

tro poral. 

Matraz Kitasato de 500 c.c. 

Cajas de Petri. 

Cubreobjetos. 

50 muestras de excremento de cerdos afecta 

dos por disentería porcina. 

Soluci6n peptonada al 1%. 

Gelosa sangre de caballo al lO%. 

Tinsi6n de Gram. 

Tinsi6n de Giemsa. 

Micrsocopio con cámara de campo oscuro. 
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METODOLOGIA. 

Lns cerdos muestreados procedian de 8 gran 

jas, situadas en los Municipios de Ameca (1), 

Arenal (1), El Salto (1), Sayula (1), Zapopan

(3) y Zapotlanejo (1). Los animales muestreados 

presentaban excremento diarréico y se presumia 

que padecian disentería porcina. 

Las muestras se tomaron directamente del -

recto y en frascos con tapadera, estériles. Se 

tom6 una asada del excremento y se suspendi6 en 

una gota de agua destilada sobre un portaobjeto, 

se fij6 a la flama y se tiñ6 con el método de -

Gram, haci~ndose la observaci6n al microcopio -

de luz normal a 1250 X, para la confirmaci6n de 

formas espirilares. 

Un gramo de excremento se diluy6 en 10 c.c. 

de soluci6n peptonada al 1%, esta suspensión se 

centrifug6 a 1000 r.p.m. durante 10 1 y el sobr~ 

nadante se pas6 a través de un filtro Millipore 

de 0.65 micras de diámetro poral, del filtrado 

se tom6 una asada y so sembr6 en gelosa sangre 
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de caballo al 10%. La incubaci6n se efectúo a -

37 grados c., en condiciones anaer6bicas. Des-

pués de 48 horas de incubaci6n aparecen áreas -

de hem6lisis sin crecimiento aparente en la su

perficie(9). 

Se tom6 una asada de las áreas de hem6li--

sis y se suspendi6 en una gota de agua destila

da sobre un portaobjeto, colocando un cubreobje 

to se pas6 a la observación con microscopio de 

campo oscuro a 400 X. 

Otra asada de las mismas áreas de hem6lisis 

se suspendi6 en una gota de agua destilada so-

bre un portaobjeto, fijándose a la flama y si

guiendo el m~todo de Giemsa para su tinsi6n, se 

pas6 a la observaci6n en el microcopia de luz -

normal a 1250 X, para verificar la presencia de 

las formas espirilares observadas con el micro~ 

copio de campo oscuro. 



Resul tndos: 
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Tabla No. 1 

Muestras Formas espirila- ·Aislamiento de 
No. res con tinsi6n de T. hyodysenteriae. 

Gram. 

1 +++ 

2 ++++ 

3· ++ 

4 +++ + 

5 +++ 

6. ++++ 

"fi ++ 

8 +++ 

9 ++++ 

10 +++ + 

11 +++ + 

12 ++++ + 

13 ++++ 

JL4 +++ 

15 +++ + 

:116 ++ 

JL"li ++++ 

]_8 ++++ + 



(11) 
Tabla No~ 1 

( cdn1ünuaci6rt). 

Muestras Formas espiri1a- Aislamiento de 
No. res con tinsi6n de T. hyodysenteriae •• 

Gram. 

19 ++ 

20 ++++ + 

21 ++++ + 

22 ++++ 

23 ++++ + 

24 ++++ + 

25 ++++ + 

26 +++ 

27 +++ + 

28 +++ + 

29 ++++ + 

30 +++ + 

31 +++ + 

32 ++ + 

33 + 

34 +++ 

35 ++++ + 
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Tabla No. 1 

( continuaci6n). 

Muestras Forma a espirila- Aislamiento de 
No. res con tinsi6n de T. hyodysenteriae. 

Gram. 

36· ++++ + 

37: ++++ + 

38 ++++ + 

39 +++ + 

40 ++-

41 ++ 

42 +++ 

43 +++ 

44 +++ + 

45 ++ 

46 +++ + 

47 +++-'· + 

48 ++++ + 

49 +++ 

50 ++++ + 
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En la tabla No.l se reportan los resultados 

obtenidos en este experimento. Como puede obser

varse, todas las muestras fueron positivas, con

mayor o menor grado, a formas espirilnrcs·cn tin 

si6n de Gram. En cuanto al aislamiento de Trepo

nema hyodysenteriae, de las 50 muestras trabaja

das 27 resultaron positivas, representando el 

54 % del total de muestras trabajadas. Observan

do con detenimiento podemos apreciar que las - :

muestras positivas a aislamiento, corresponden 

a muestras que se clasifican con 3 6 4 cruces 

&n la observaci6n de formas espirilares con tin

si6n de Gram, con excepción de la muestra no. 32 

que está clasificada con 2 cruces. 

En la siguiente tabla se hace un resumen de 

los resultados obtenidos: 
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No. de muestras Aislamiento 
Positivas a for de T. 
mas espirilares. % hyodysenteriae. % 

20 con ++++ 40 14 28 

21 con +++ 42 12 24 

8 con ++ 16 1 2 

1 con + 2 o o 

Totales= 50 100 27 54 



Discusi6n. 



(15) 

Las muestras trabajadas procedían de anim~ 

les en los cuales, por lo general, la diarrea -

no habia cedido al tratamiento .con tylosina. 

En nuestros resultados 'reportamos muestras 

positivas o negativas a formas espirilares, de

bido a que Howard W. Dunne recalca en su libro, 

que estas formas pertenecen a la familia Espiri 

lacea y dentro de esa familia encontramos a Vi

brio coli; por lo que, en formas de diagn6stico 

al reportar formas espirilares se piensa en Vi

brio coli(3)(15)o 

Harris y Glock (1972) reportaron que la di 

sentería porcina ha sido reproducida administran 

do filtrados de contenido intestinal, a través 

de filtros con 0.65 y 0.45 micras de diámetro -

poral. En nuestro trabajo no intentamos reprodu 

cir la enfermedad, sino aislar el Treponema hyo 

dysen~r±áe •. En el presente trabajo utilizamos 

filtros de 0.65 micras debido a que en el mismo 

trabajo, citado anteriormente, se anota que en 
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los filtrados en los cuales se utilizan filtros 

de 0.45 micras la cantidad de Treponemas es muy 

baja(7). 

Taylor y Alexander (1971) citan en su tra

bajo que freponema hyodysenteriae se identifica 

por las áreas de hem6lisis sin aparente creci-

miento en la superficie, que aparecen despu~s -

de 48 horas de incubación en condiciones anaerQ 

bicas(l6). Sin embargo, en las muestras no. 32 

y 47 las áreas de hem6lisis fueron indistingui

bles, pero el crecimiento era poco aparente en 

la superficie y aparecieron Trepone~as a la ob

servación con el microscopio de campo oscuro. 

No todas las muestras que nosotros report~ 

mos como negativas deben considerarse como ta-

les, ya que Tood, Hunter y Clark (1970) reporta 

ron que los Treponemas nos son invariablemente 

detectables en casos de disenteria porcina(l8). 

Taylor y Alexander reportan casos de cerdos que 

al examen del contenido del colon mostraban al

gunas espiroquetas, sin embargo, no pudieron --
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aislarse( 16) ~ 

El agente etiol6gico de la enfermedad es -

susceptible al calentamiento a 60 grados C, du

rante 30 1 y se encuentra en filtrados de conte

nido intestinal, a tr~v.és de filtros de o. 65 y 
0.45 micras de diámetro poral, pero no se en._ .... _ 

cuentra en filtrados en los que se utilizan fil 

tros de 0-.22 micras de diámetro poral(7),. No ·-

fU~ posible encontrar en la literatura accesi-

ble las medidas de Vibrio coli, sin embargo, o

tros miembros del mismo g~nero miden de o .• 2 a ... 

0.5 micras de diámetro y 1.5 a 5 micras de lar

go(l2)., considerando que la clasificaci6n por -

g~neros se hace., en cierta forma) basándose en 

la morfología, pcdemos considerar esas medidas 

como representativas de Vibrio coli. Treponema 

hyodysenteriae mide de 0.32 a 0.38 micras de 

diámetro y 6.0 a 8.5 micras de largo(9). Por lo 

tanto, los dos .gérmenes pueden atravesar fil--

tros de 0.65 y 0.45 micras y son retenidos por 

los dB 0.22 micras. La diferenciación entre Tr~ 
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ponema hyodysenteriae y Vibrio coli puede hace~ 

se basándose en la morfología de las colonias, 

que sobresalen de la superficie del medio en Vi 

brio coli, no siendo a si en Treponema hyodysen

teriae en el cual las colonias no son aparentes. 

Otra base para diferenciarlos es el número de -

espiras que presentan cada uno de ellos, en Vi

brio coli se presentan 2 6 4 espiras como máxi

mo y en el género Treponema el número de espi-

ras es de 6 a 12(3). Por lo expuesto anterior-~ 

mente, quedan excluidos todo tipo de protozoa-

rios (Balantidium) como agentes etiol6gicos, -

porque se eliminan usando filtros de 0.65 micras. 

Kurtz y Sorensen (1972) sugieren la posibi

lidad de que un enterovirus juegue un papel su

til en la producción de disentería porcina, y -

los efectos sinérgicos de otros organismos pro

duzcan los signos clínicos de la enfermedad. Es 

te virus puede actuar solo, sin provocar los 

síntomas clinicos de la enfermedad, pero alte-

rando las células epiteliales. Estas células al 
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teradas pueden proporcionar la oportunidad a o

tros agentes, tales como Vibrio o Treponema que 

comunmente están presentes en la enfermedad, a 

proliferar en las células epiteliales debilita

das(ll). 

Desde 1947, cuando Doyle logra reproducir 

la disentería porcina alimentando cerdos con -

cultivos puros de Vibrio coli(lO), se consider6 

a éste como causa de la disentería porcina. Sin 

embargo, posteriormente otros investigadores -

han reportado, no haber logrado éxito total en 

sus intentos por reproducir la disentería porci 

na con cultivos puros de Vibrio coli. Más re--

cientemente, se han reportado fracasos comple-

tos en lrs intentos por reproducir la disente-

ría porcina con cultivos de Vibrio coli(7)(---

Deas, 1960; Davis, 1961; Andress, Earnum y Moo~ 

head, 1968; Terpstra, Akkermans y Ouwerkerk, --

1969)(1). El hecho de que Soderland (1965) re-

porte el aislamiento de ~ibrio coli a partir de 

cerdos sanos(l4), permite a Kurtz y Sorensen --
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ser cautelosos en la asignaciÓn de Vibrio coli 

como agente etiol6gico primario, por el hecho -

de se~ un organismo saprofÍtico y posiblemente 

oportunista(ll). 

A partir de los trabajos de Terpstra y col. 

en 196B .(citados :por Alexa:Ag._::r-y Taylor, 1969), 

en los que sugiere que una espiroqueta está in

volucrada como agente etiol6gico de disentería 

porcina; numerosos autores han publicado traba

jos que refuerzan este punto de vista(5)(8)(9)

(16)(17). Glock y Harris (1972) hicieron experi 

mentas de transmisi6n de la enfermedad, utili-

zando cultivos puros de Treponema hyodysenteri

ae y mezclados con VLO y Vibrio coli, llegando 

a la conclusi6n de que Treponema hyodysenteriae 

es capaz de inducir los sintomas y lesiones tí

picos de la enfermedad, en cerdos que tienen u

na flora intestinal no~al antes de la inocula

ci6n( 5). 

Taylor y Blakemore (1971) reportan la pre

sencia de grandes cantidades de espiroquetas --
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dehtrd y entre las é~lulas del epitelio intes -

tirtai de cerdos afectados por disentería porci

na eh forma experimental, sugiriendo con esto 

una relaéi6n entre las lesiones y Treponema 

hyodysenteriae (17). 

Taylor y Alexander (1971) y Harris y col.

(1972) tuvieron éxito en la reproducción de la

disentería porcina en cerdos SPF, inoculados 

oralmente con cultivos de T. hyodysenteriae. 

Harris y col. (1972) encontraron que T. hyody

senteriae no produce lesiones en cerdos libres

de gérmenes, implicando con ello que otros or -

ganismos presentes normalmente en el intestino

pueden ser escenciales para que T. hyodysente ~ 

r~e se desarrolle y cause lesiones. Taylor 

(1972) reproduce la enfermedad en cerdos obte -

nidos por cesárea y libres de Vibrio coli, su

giriendo que este último no es necesario para 

la patogénesis (citados por Glock, 1972)(6): 



Conclusiones. 
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1.- Se aisl6 Treponema Hyodysenteriae a 

partir de 27 muestras de excremento de cerdos 

que padecían disentería porcina, representando

el 54% del total de muestras trabajadas. 

2.- El lOO% de las muestras resultaron po

sitivas a formas espirilares en mayor o menor -

intensidad. 

3.- Las muestras donde se observaron for 

mas espirilares más abundantes fué donde se ob

tuvo el porcentaje más alto de crecimiento de -

T. hyodysenteriae. 



Sumario. 
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La disentería porcina es una enfermedad in

fecciosa, fácilmente transmisible y que no afec

ta a otras especies fuera de los cerdos: Fué des 

crita por primera vez en 1921 por Whiting, Doyle 

y Spray. En 1944, Doyle ais16 por primera vez, -

Vibrio coli a partir de colon de cerdos afectE . 
dos por disenteria porcina. En 1968, Terpstra -

sugiere la participación de una espiroqueta comG 

agente etiológico de disenteria porcina. 

En el presente estudio se trabajaron 50 

muestras de excremento de cerdos afectados por 

disenteria porcina. Las muestras se diluyeron 

en solución peptonada al 1% y se filtraron a tra 

v~s de un filtro Millipore de 0.65 micras de diá 

metro poral; del filtrado se sembr6 una asada

en gelosa sangre de caballo al 10%, se incub6 a-

37 grados C. durante 48 horas, en condiciones 

·ma.er6bicas, con lo cual intentamos el aislamien 

to de T. hyodysenteriae. 

Se aisl6 T. hyod~senteriae a partir de 27 -

muestras que representan el 54% del total de 
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muestras trabajadas. La identificaci6n de Tre ~ 

ponemas se hizo con microscopio de campo oscurg 

a 400 X y se confirm6 con la obs~rvaci6n de pr~ 

paraciones teñidas con el método d~ Giemsa, e~~ 

microscopio de luz normal a 1250 x; 



;i 
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