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El propósito de este trabajo se desarrolla bajo los siguientes pun

tos: 

lo. Investigar la flora bacteriana, y la prevalencia de algunos gé! 

menes presentes en las vías aéreas superiores del cerdo lo cual 

consideramos importante puesto que contribuirá para orientar 

nuestros diagnósticos bacteriológicos al enfrentarnos a proble

mas respiratorios de dichas vías. 

2o. Dar a conocer los métodos de identificación y diagnóstico de 

los gérmenes productores de rinitis atrófica. 

3o. Determinar el grado de contaminación que sufren nuestras piaras 

y los peligros que representa la importación de cerdos de los -

Estados Unidos, país en el cual la bordetellosis porcina y la -

rinitis atrófica ocasionan pérdidas económicas considerables, 

determinadas por la amplia distribución de la enfermedad. 

4o. Consideramos importante conocer la incidencia que tiene la bor

detella bronchiséptica en nuestras piaras; su conocimiento ten

drá importancia en salud pública, puesto que el 0.1% de los ca

sos de tosferina humana son provocados por este microorganismo. 

Además, el microorganismo puede causar una faringitis crónica -

en el hombre, especialmente en individuos continuamente expues

tos a animales enfermos de bodetellosis (1-9). 

HISTORIA. 

Bordetella bronchiséptica fue aislada primeramente por Galli Vale -

rio en 1896, y descrita nuevamente en 1908. Este autor denominó al

germen bacillus cuniculae. 

En 1901, Lignieres estudió un germen que llamó pasteurella canis y 

que él consideró como agente etiológico del moquillo canino. Este -

microbio no fermentaba carbohidratos. (30}. 
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La bordetella bronchis~ptica fue aislada y descrita en los Estados 

Unidos por Ferry en 1911 quien le llamó bacillus bronchicanis, cam

biado en 1912 por bacillus bronchisépticu~-· ( 30). Bordetella bron -

chis~ptica fue aislada y reportada en 1943 por Phillips en Ontario, 

Canad&, en un serio problema de pneumonía en lec~ones provenientes

de granjas con óptimas condiciones de manejo. (1-3). 

Ray (1959)·, citó que las pneunomías por bordetella estaban altamen

te distribuidas en los Estados Unidos (1). 

Switzer (1956), aisló el microorganismo de la cavidad nasal de cer

dos con rinitis atrófica en Iowa. Indicó que este germen también 

ocasionaba problemas respiratorios en las partes bajas del aparato

respiratorio. 

Dunne, et al (1961), y Lecuyer, et al (1961), identificaron el mi -

croorganismo como factor etiológico de bronconeumonías crónicas y 

rinitis atrófica en Pensilvania y Iowa. (1-2). 

Los investigadores norteamericanos Switzer, Roose, Dunne, etc., re

portan que bordetella bronchiséptica tiene una amplia distribución

en la población porcina de las zonas productoras de cerdos en los 

Estados Unidos. (1-2-3-6-8-9-19-20-22-26-28-29). 

Franque (1930), publicó el primer informe en que se describía la ri 
-

nitis atrófica, después de ser reconocida en Alemania. Informó que-

los cerdos que padecían esta enfermedad no engordaban y presentaban 

una atrofia de los cornetes nasales y etmoidales, y en los casos 

graves, mala formación de la nariz. La afección ha debido de existir 

en Alemania mucho tiempo antes de esta comunicación, puesto que 

Schneider (1878), obtuvo pruebas de que la enfermedad se había con~ 

cido por lo menos setenta u ochenta años antes. York (1941), encon

tró manifestaciones clínicas típicas de esta afección en una piara

en Estados Unidos. Sin embargo, el primer grupo de investigadores -
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que comunicó que la rinitis atrófica infecciosa existía en Estados

Unidos fue el de Doyle y colaboradores. (1944). (1). 

Franque (1830), Hering (1842), Besnoit (1903), y Bulsot (1912), pe~ 

saron que las lesiones que se observan en este síndrome eran suge -

rentes de una deficiencia nutritiva. Algunos de estos investigado -

res comunicaron que un complemento dietético ayudaría a corregir la 

enfermedad. Se mencionaron la harina de huesos, el fosfato de cal y 

el aceite de higado de bacalao, y se dijo que producían buenos re -

sultados. Schell (1890), Hintze {1909), Wirth (1910) e Ingier (1913), 

confundieron la afección con el osteosarcorna y con la distrofia os

teofibrosa de la cavidad nasal. El posible papel de la herencia en 

las lesiones fue mencionado por Franque (1830), Schneider (1878), -

Hoflund (1937 a, b), Krage (1937), B~ttcher (1941), y Ludvigsen 

(1960). Franque (1830) y Radtke (1938) observaron que los cerdos de 

hocico corto tenían mayor tendencia a tener una atrofia más severa 

de los cornetes. Por otra parte, MacNabb (1948 b), Gendreau (1948), 

Gilman (1949), y Flata y Braend (1953), no pudieron encontrar una

relación entre la conformación facial o el grado de pureza de la ra 

za con la severidad de la atrofia de los cornetes. (1). 

Kristjansson y Gwatkin (1955) demostraron que los cerdos que nacen

con poco peso son más susceptibles a la aparición de la atrofia de

los cornetes que los que nacen pesando más. Gwatkin y Annau (1959)

estudiaron más tarde esta posibilidad, y encontraron que el cerdo

cuyo peso al nacer~ra bajo tenia también más bajas las cifras de

betaglobulina sérica que sus cornpafieros de carnada más pesados. Di -

chos autores pretenden que la significación de estos hallazgos se -

puede deber al hecho de que la properdina se encuentra en la frac -

ción beta de las globulinas. (10). 

Bjorklund (1958) pensó que las infecciones bacterianas juegan un p~ 

pel importante en la atrofia de los cornetes, pero que los mismos -
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cambios característicos podían ser el resultado del agotamiento de

las fuerzas metabólicas sobreforzadas de los animales en rápido ere 

cimiento. Ludvigsen { 1960) opinó más tar(l.e que la atrofia de los 

cornetes es principalmente una enfermedad ocasionada por el mecani~ 

mo de adaptación, en el que las infecciones bacterianas jugarian un 

papel secundario. {1). 

Diversos investigadores han comunicado que la rinitis bacteriana 

aguda conduce a atrofia de los cornetes. De esta manera, Imminger

(1890), Koske {1906), Manninger (1930), y Eber y Mern (1934) pensa

ron que la rinitis aguda producida por los bacillus pyocyaneus o 

por especies de pasteurella era la causa de la rinitis atrófica in

fecciosa. ( 1). 

Muchos investigadores han expresado la opinión de que esta afección 

semeja una enfermedad infecciosa crónica. Franque (1830), Jensen 

(1916), Petersen (1925), Petersen (1926), Jensen (1933), Thumberg y 

Carlstrom {1940), Reinboth (1940), Doyle y colaboradores (1944), 

Connell (1945), McClelland (1945), Phillips (1946), Slagsvold (1946), 

Duthie (1947), y Moynihan (1947) pensaron que estaban tratando con

una enfermedad infecciosa. Aunque algunos de estos investigadores -

intentaron transmitir la afección de manera experimental, ninguno -

lo consiguió; con la excepción de Radtke (1938). La base para la 

transmisión experimental de la afección fue descubierta por Jones

(1947), Phillips y colaboradores (1948), y MacNabb (1948 a). Dichos 

investigadores encontraron que los cerdos inoculados con material -

procedente de los cornetes atróficos durante los primeros dias de -

vida, presentan por lo general atrofia de los cornetes. Jones (1947) 

y Gwatkin y colaboradores (1949) comunicaron que los cerdos expue~ 

tos cuando tenian pocas semanas de edad no presentaban lesiones, 

mientras que los cerdos que se exponíar. desde edad muy temprana si

las manifestaban. (16). 
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Smith ( 1953) observó que lechones de cuatro a ocho semanas de edad

no presentan lesiones cuando se les coloca en contacto con cerdos -

infectados. Braend y Flatla (1954) hicieron notar que los cerdos ex 

puestos a las cuatro semanas de edad presentan atrofia moderada de 

los cornetes, mientras que los cerdos expuestos a las seis semanas

no la presentan. Por otra parte, Gendreau (1948) observe que los 

cerdos de seis a ocho semanas adquirían la rinitis infecciosa atró

fica cuando se les colocaba en un local en el que han existido con

anterioridad cerdos infectados. Doyle (1950) observó también que los 

cerdos de diez semanas presentaban evidencia clínica de la enferme

dad después de ser introducidos en una piara infectada. 

BjBrklund (1958) encontró variaciones en la intensidad de los sinto 

mas y las lesiones, las cuales atribuyó a la edad de los animales -

al ser expuestos. También notó que los animales que fueron expuestos 

a una edad temprana presentaron las manifestaciones más graves de -

la enfermedad, y también las lesiones más extensas. Los cerdos ex -

puestos después del destete presentaron síntomas y lesiones modera

das, mientras que si eran adultos po1ían no presentar síntomas, pe

ro sí desarrollar atrofia de los cornetes. 

Switzer (1951) encontró especies de trichomonas en aproximadamente

SO% de los casos de rinitis atrófica y sólo en 2.8% de cavidades na 

sales macroscópicamente normales. 

Done (1955) comunicó haber encontrado cuerpos de inclusión en el nú 

cleo de ciertas células de las glándulas tubuloalveolares de la muco 

sa de los cerdos .)óvenes que padecían rinitis, y que tales cuerpos

se encontraban en la fase precoz de la rinitis atrófica producida

tanto natural como experimentalmente. Gwatkin y colaboradores (1959) 

demostraron que el virus de la rinitis que producía los cuerpos de

inclusión no siempre era un factor para la aparición de la rinitis

atrófiSa en Canadá, aunque Mitchell y Comer (1958) habían previa -
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mente descubierto una rinitis con cuerpos de inclusión en la piara

de la cual se hab1a obtenido el inoculo. Harding (1958) observó ri

nitis de cuerpos de inclusión junto con rinitis atr6fica infecciosa 

en una piara de cerdos en Estados Unidos, e hizo la sugerencia de -

que el agente viral productor de las inclusiones podía ser id~ntico 

al factor filtrable descrito por Switzer (1956). Switzer y L'Ecuyer 

(1960) comunicaron la detección de virus primarios destructivos de

cultivos de c!lulas de rifion porcino a partir de nueve de los seten 

ta y seis rebaños de cerdos estudiados. Este virus era fAcilmente • 

filtrable. Producía dos tipos diferentes de destrucción celular. 

Swtzer y colaboradores (1961) determinaron posteriormente que se 

trataba de virus ent!ricos porcinos que tenían la facultad de esta

blecerse durante un corto período en la cavidad nasal. No producían 

atrofia turbinal macroscópica, aunque algunos de ellos producían al 

teraciones microscópicas que no se parecían a las de la rinitis de

cuerpos de inclusión. 

Varios grupos de investigadores han encontrado que la rinitis bact! 

riana crónica produce atrofia de los cornetes. Así, Gilman (1949),

citó experimentos no publicados de McKay, en los que se indica que

el spherophorus necrphrus y la pasteurella multocida act6an sin!rgi 

camente para producir la atrofia de los cornetes. Gwatkin y colabo

radores (1953) encontraron que ciertas cepas de pasteurella rnultoci 

da solas producir1an atrofia de los cornetes. Gwatkin y Dzenis - -

(1953) extendieron estas observaciones y encontraron que ciertas 

pasteurella multocida de los pulomones neumónicos del cerdo o de 

los cornetes atróficos producir1an atrofia de los cornetes en los -

cerdos y en los conejos. Flatla y Braend (1953), y Braend y Flatla

(1954) encontraron que los cultivos de pasteurella multocida aisla

dos de los cornetes atróficos producían atrofia de los cornetes si

se les instilaba intranasalmente en cerdos jóvenes. (1-25). 
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Gwatkin y colaboradores (1954) demostraron de nuevo que los culti -

vos de pasteurella multocida producían atrofia de los cornetes si -

se inoculaba a lechones adecuados. Estos lechones transmiten la en 

fermedad a los cerdos en contacto. Gwatkin y Dzenis (1955) amplia -

ron sus hallazgos anteriores y encontraron que los cultivos de pas

teurella multocida eran capaces de producir atrofia de los cornetes 

en el cerdo y en los conejos. 

El material procedente del conejo era infeccioso para el cerdo. 

Switzer (1956) encontró que ciertos cultivos de pasteurella multoc~ 

da con la atrofia de los cornetes de los cerdos examinados por -

ellos, y Switzer (1954 b) demostró claramente que la pasteurella 

multocida no era la causa de la atrofia de los cornetes en las pia

ras infectadas experimentalmente. (1-30). 

Gwatkin (1958) revisó la información referente a que la enfermedad

era producida por la pasteurella multocida; la resumió (1959) y es

tableció que este microorganismo puede producir atrofia de los cor

netes y es aislado con frecuencia en los casos de rinitis en Canad&. 

Llegó a la conclusión de que este microorganismo parece participar

en la mayoría de los casos de atrofia de los cornetes, pero que la

causa b&sica podría ser un agente patógeno que todavía no ha sido -

descubierto. {1). 

Borgmann (1953) indicó que los casos de atrofia de los cornetes que 

examinó no eran debidos, como sugirió Messmore (1952 a, b), al ery

sipelothrix rhusiophathiae. 

Switzer (1956) informó que la bordetella bronchiséptica (descrita -

inicialmente como una especie de género alcaligenes) aislada de los 

cornetes atróficos del cerdo, producía atrofia de los cornetes cu~ 

do se instalaba intranasalmente a los lechones. También notó que la 

irritación química prolongada de las cavidades nasales de los cer -
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dos experimentales produc1an con frecuencia rinitis con atrofia de 

los cornetes. (11-20 - 22-23). 

Un microorganismo filtrable del tipo de la pleuropulmonía fue aisla 

do por Switzer (1953 a) de las cavidades nasales del cerdo con atro 

fia de los cornetes. Cuando Switzer (1953 b) inoculó estos microor

ganismos por vía intranasal a cerdos jóvenes, no se produjo la atr~ 

fia macroscópica de los cornetes, pero se notaba una rinitis modera 

da con hiperplasia de los ganglios linfáticos de la submucosa. La -

introducción intraperitoneal de este microorganismo en los cerdos ~ 

jóvenes producía una pericarditis fibrinosa grave, pleuritis y per! 

tonitis. En algunos casos se presentó artritis. El microorganismo -

se aisló de casos del campo que presentaban lesiones similares. Ca~ 

ter y McKay (1953) comunicaron que sospechaban que muchas de las co 

lonias de tipo L. del spherophorus necrophorus que McKay y Carter -

(1953 a, b) obtuvieron de las cavidades nasales del cerdo y de los 

abscesos producidos en el conejo por inoculación subcutánea de sus

pensiones de cornetes atróficos, eran en realidad microorganismos -

del tipo de la pleuropulmonía. Switzer logró (1954 a) el aislamien

to de esos microorganismos de veinte entre veintiocho pulmones neu

mónicos de cerdo. Carter (1954) encontró que los lechones no prese~ 

taban lesiones cuando se inoculaban intranasalmente con cultivos de 

un microorganismo semejante al de la pleuropulmonía. (20-26). 

Switzer (1954 b) comunicó el cultivo del microorganismo, que había

aislado previamente, en medios artificiales. Una descripción más 

completa de este microorganismo fue presentada por Switzer (1955),

quien le dio el nombre de mycoplasma hyorhinis. Dicho microorganis

mo se aisló de alrededor de 60% de las cavidades nasales de los cer 

dos que examinó para estudiar la presencia o la ausencia de atrofia 

de los cornetes. Carter y Schroeder (1955, 1956). (26). 

Switzer (1956) comunicó que la atrofia de los cornetes nasales que-
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se producía en los experimentos correctamente efectuados en cerdos, 

como resultado de la inoculación intranasal tanto de pasteurella 

multocida, bordetella bronchiséptica, agentes filtrables o de agen

tes químicos moderadamente irritante, indicaban que toda atrofia de 

los cornetes del cerdo no era el resultado de un agente etiológico

aislado, (14-). 

En recientes años ha sido repetidamente posible producir típica - -

atrofia de los cornetes en forma experimental por instilación de 

cultivos puros de bordetella bronchiséptica. (7-11-13-20-22-28). 

Thus Cross y Claflin (1962) fueron capaces de reproducir la enferm.:_ 

dad con cultivos puros de bordetella bronchiséptica administrados -

intranasalmente a cerdos de 4 a 6 semanas de edad; el 66% de éstos

enfermaron. Inocularon posteriormente cerdos de 1-3 días de edad 

por instilación intranasal, produciéndose atrofia de los cornetes -

en el 95% de los cerdos inoculados; no obstante, Pearce y Roe (1966) 

fueron incapaces de reproducir la bordetellosis con cultivos puros

de bordetella en algunas lechigadas; pero si lograron producir atr~ 

fia turbinal cuando la inoculación fue realizada en cerdos privados 

del calostro. Una porción de esta discrepancia puede ser explicada

por el trabajo de Ross et al. (1967), quien comparó la patogenicidad 

de varios aislamientos de bordetella bronchiséptica en puercos jóv.:_ 

nes y demostró que existió variabilidad en la patogenicidad de di -

versos cultivos. Estos trabajos también demostraron que organismos

recuperados de varias especies animales, fueron infectantes para el 

cerdo y produjeron atrofia de los cornetes. Ellos produjeron atro -

tia turbinal con bordetella bronchisépticas recuperadas de ratas, -

gatos y conejos. Un cultivo obtenido de un perro no fue capaz de 

producir la enfermedad. La corriente evidencial indica que la inocu 

lación de puercos jóvenes con cultivos virulentos de bordetella - -

bronchiséptica producirán atrofia turbinal de alto porcentaje en 



20 

los puercos, que en el organismo empieza a establecerse y persiste-
' 

como una rinitis crónica bacteriana en la mayoria de los animales -

inoculados. (1-11). 

Esos encuentros claramente indican que la atrofia observada en el -

campo es primariamente el resultado de una rinitis crónica por bor

detella bronchiséptica. 

En (1969) Switzer reportó que el 70% de las piaras más progresivas

de Iwoa fueron positivas a hemophilus suis. (2-3-4-5-). 



CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS. 



M A T E R I A L. 

1 • Isopos estériles de 15 cm. 

2 • Asas bacteriológicas. 

3 • Mecheros de Bunsen. 

4 • Tubos de cultivo. 

5 • Cajas de Petri. 

6 • Gradillas. 

7 • Reductor de oxígeno (gas pack), 

8 • Alcohol etílico. 

9 • Colorantes de Gram, 

10. Portaobjetos, 

11. Agua oxigenada. 

12. Estufa bacteriológica, 

13. Frasco de cristal (3 lts,). 

22 



MEDIOS DE CULTIVO. 

1 Mackonkey bactodextrosa. 

2 • Gelosa sangre. 

3 • Azida de sodio. 

4 Tioglicolato. 

5 • Pplo agar. 

6 • Packer. 

7 • Simons citrato agar. 

8 . Sim. 

9 • T.S.I. 

10. Urea. 

11. Caldo dextrosa con indicador rojo fenol. 

12. Litmus milk (leche tornasolada). 

13. Azúcares. 

a). Suerosa. 

b). Salic1n. 

e). Manitol. 

d). Rafinosa. 

e). Inulina. 

f). Trealosa. 

g). Sorbitol. 

h). Lactosa. 

23 
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M E T O D O S. 

RECOLECCION DE LAS MUESTRAS. 

Fue recolectado moco nasal de 500 cerdos distribuidos en la forma -

siguiente: 

200 cerdos reproductores nacionales, 

100 reproductores importados de los Estados Unidos, y 

200 cerdos de engorda. 

Los cerdos muestreados eran de diferentes razas y edades, y las - -

muestras fueron tomadas de 30 diferentes piaras del Estado de Jalis 

co. 

El método de recolección de moco nasal fue el siguiente: 

Se utilizó un isopo largo de 15 cm. perfectamente esterilizado en -

el auto clave; se realizó cuidadosa limpieza y desinfección de la -

parte externa de la nariz, utilizando para ello un algodón humedec! 

do de alcohol et1lico al 70%. Después de una breve pausa (30 segun

dos) para permitir que el desinfectante se volatilice, se introdujo 

el isopo en la cavidad nasal aproximadamente a nivel de 1° y 2° 

premolares, dando ligera y cuidadosa rotación al isopo dentro de la 

cavidad para no traumatizar la delicada mucosa turbinal que sangra

con suma facilidad. (2). 

Obtenidas las muestras fueron depositadas en un tubo perfectamente

estéril para ser transportadas al laboratorio donde fueron cultiva

das durante las 4 horas siguientes a su recolección. 

Cuando una muestra de moco nasal no era trabajada dentro de este 

lapso, se sometia a refrigeración entre 2 y 7°C., permaneciendo den 

tro del mismo 48 horas máximo. Cuando después de este tiempo la 

muestra de moco se habia deshidratado, se le agregaba una pequefia -

cantidad de caldo nutritivo estéri~ para rehidratarla. (2-3). 
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Algunas muestras fueron tomadas directamente de lesiones encontra -

das en los septos nasales, turbinas nasales o pasajes nasales dura~ 

te la necropsia, haciendo para ello un corte sagital de la cabeza a 

diversas alturas de la cavidad nasal para detectar dichas lesiones. 

(4). (Foto No. 2). 

La muestra era tomada directamente con asa bacteriológica y sembra~ 

da en los medios apropiados. (2-3). 

METODOS DE SIEMBRA, CULTIVO E IDENTIFICACION. 

BORDETELLA BRONCHISEPTICA. 

Para el cultivo de Bordetella bronchiséptica fue utilizada la mejor 

técnica disponible. El moco nasal fue sembrado directamente con el 

isopo en estría sobre el medio de mackonkey bactodextrosa al 1%, 

que es un medio perfectamente selectivo para este germen, el cual -

facilita su reconocimiento. Las siembras con el isopo eran distri 

buidas posteriormente con el asa bacteriológica en el medio de cul

tivo, con el objeto de obtener crecimientos aislados y mas puros, -

ya que las enterobacterias especialmente los coliformes, dificulta

ban y entorpecían el crecimiento y la interpretación de las colo- -

nias de bordetellas. 

Las cajas son incubadas a 37°C durante 48 horas en estricta anaero

biosis. Esto es muy importante porque a las 24 horas de incubación

las colonias no tienen suficiente desarrollo para permitir su reco

nocimiento, o bien no se aprecia crecimiento alguno. 

A las 48 horas de incubación las colonias de bordetella son peque -

ñas circulares, transparentes, diseminadas en la supercicie del me

dio, de un color ligeramente tostado transparente y miden de 2 a 3-

m.m. (Foto No. 3). 
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Foto No. 2. 

Foto No. 3. 
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Al envejecer el cultivo, las colonias aumentan de tamaño alcanzando 

de 6 a 8 m.m., haciéndose planas y opaco brillantes con un color 

tostado o ahumado transparente (6-30), y con característico olor a 

pan mohoso. (2-3-6-19). 

Las colonias sospechosas de bordetella bronchiséptica fueron inocu

ladas en los siguientes medios para su identificación: urea, simons 

citrato agar, caldo dextrosa con indicador rojo de fenol y litmus -

milk (leche tornasolada). 

Bordetella bronchiséptica produce hidrólisis de la urea entre 12 y 

24 horas de incubación; utilización del citrato en 24 a 48 horas. -

La leche tornasolada es alcalinizada por este microorganismo en 24-

a 48 horas. (2-30). 

La dextrosa es ligeramente alcalinizada por bordetella bronchisépti 

ca pero no hay ningún viraje en este medio porque este microorgani! 

mo no utiliza ningún carbohidrato como fuente de energía. (2-3-30). 

La hidrólisis de la urea es interpretada por un viraje del medio de. 

un color amarillo a un rojo púrpura que casi siempre empieza a mani 

festarse en la superficie del tubo primeramente, y después se va ex 

tendiendo a la totalidad del medio. (2-3). 

La utilización del citrato como fuente de energía es interpretado -

por un viraje del medio de simons citrato agar de un color verde a

un color azul dentro de las 24 -48 horas posteriores a la incuba 

ción. (2-3). 

La alcalinización de la leche tornasolada (litmus milk) es interpr~ 

tada por el viraje del medio a un color azul que empieza a manifes

tarse por la aparición de un anillo (azul intenso) formado aproxim~ 

damente a una pulgada de la superficie del medio. (6). 

La dextrosa, al igual que ningún carbohidrato, no es utilizada como 
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fuente de energía por bordetella bronchiséptica, por lo cual en el

medio utilizado, caldo dextrosa con indicador rojo de fenal, no hay 

absolutamente ningún viraje. (1-2-3-7). 

Cuando aparecía una colonia sospechosa de bordetella se llevaba a -

cabo un pase a ulgún medio apropiado de enriquecimiento corno caldo

triptosa, en el cual se incubaban 24- 48 horas 37°C., y posterior

mente se llevaban a cabo las resiembras en los medios selectivos di 

ferenciales mencionados anteriormente. (7). 

HEMOPHILUS SUIS. 

Técnica de cultivo y rn~todo de identificaci6n. 

Para el cultivo e identificaci6n de hernophilus utilizamos la si

guiente técnica: 

Se sembró en el medio de gelosa sangre al 5% directamente con el 

isopo sobre el medio de cultivo; se utiliz6 una cepa identificada -

de staphilococos hernolíticos como cepa nodriza que fue sembrada al 

mismo tiempo en raya sobre el medio de cultivo. 

Las cajas son incubadas a 37°C en anaerobiosis. Después de 24 horas 

de incubaci6n se hacía la lectura de los crecimientos. La presencia 

de colonias pequeñas semitransparentes que crecen en forma sat~lite 

en las proximidades del crecimiento de las colonias de staphilococos 

revelaba la presencia de hemophilus en el cultivo. (2-3). (Foto # 4). 

Para su diagn6stico e identificaci6n basta con confirmar su carác-

ter satélite y corroborar con la tinci6n de Grarn que se trata de co 

cobacilos Grarn negativos. (2-3). 

PASTEURELLA MULTOCIDA. 

La identificación y aislamiento de pasteurella rnultocida se realizó 

en la forma siguiente: 
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Fue sembrado moco nasal directamente en golosa sangre al 5%; la 

siembra fue distribuida con el asa bacteriológica con el objeto de

lograr crecimientos más aislados. Las cajas fueron incubadas a 37°C 

durante 24 horas en ambiente aeróbico. 

La presencia de colonias blancas mucoides sobre el cultivo revelaba 

la presencia de pasteurella. (2-3-30). 

Su reconocimiento se determinó por sus características tintoriales

y por sus reacciones bioquímicas siguientes: 

Lactosa negativo. 

Dextrosa positivo. 

Suerosa positivo. 

Indol positivo. 

H2S negativo. 

Litmus milk negativo. 

ESTREPTOCOCOS. 

El cultivo y aislamiento de estreptococos fue realizado sembrando -

en el medio de tioglicolato. 

La técnica de siembra utilizada fue la siguiente: 

Se depositó el isopo con el moco nasal dentro del tubo que contenia 

el medio de cultivo y se incubó a 37°C durante 24 horas. Se tomó 

una asada del caldo tioglicolato y se sembró en gelosa sangre azi

da de sodio; se incubaron las cajas a 37°C durante 24 horas obte- -

niéndose crecimientos de colonias de estreptococos que fueron reco

nocidos por su característico aspecto de colonias pequeñas lisas, -

transparentes como gotitas de rocío y por su reacción positiva a la 

tinción de Gram. (30). (Foto No. 6). 

La tipificación de las diferentes cepas aisladas se llevó a cabo por 

métodos bioquímicos utilizando el siguiente patrón. 



SUCROSA SALICIN MANITOL RAFINO INULINA -SA 

Estreptococos agalactie a + - - - -
Estreptococos dyagalactie a + - - - -

Estreptococos uberis a - - - - -
Estreptococos zoepidemicus b - - - - -
Estreptococos piogenes b - - - - -

Estreptococos canis b - - - - -
Estreptococos equisimilis b - - - - -
Estreptococos equi b - - - - -
Grupo L b + - - - -
Grupo E + + + - -
C. piogenes + - - - -
L estreptococos + + - + + 

----.....J 

TREALO SORBI LACTOSA 
SA - TOL-

- + + 

- + + -
- + + -
- + + -
- + + -
- + + -
- + + -
- + --
- - + -
+ + --
- - + 

+ - + 
----~~----- ------

¡ 

1 
1 

1 

1 

1 

1 1 

_¡ 

w 
o 
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Foto No. 4. 

Foto No. 5. 
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Bordetellosis nasal

en un cerdo de 4 1/2 

meses de edad. 
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ENTEROBACTERIAS. 

El cultivo de enterobacterias se efectuó en el medio de mackonkey -

bactodextrosa al 1%. Todas las enterobacterias que fueron aisladas

e identificadas se cultivaron en este medio. La identificación se -

realizo en la siguiente forma: 

ESCHERICHIA COLI: colonias rojas convexas de bordes regulares, húme 

das y circulares no producen ácido sulfhídrico. (30). 

ESCHERICHIA FREUNDII: colonias rojas convexas con bordes regulares

continuos, húmedas, circulares y positivas en la producción de áci~ 

do sulfhídrico en SIM y TSI. (30). 

AEROBACTER KLEBSIELLA: colonias grandes elevadas mucoides con bor -

des continuos color rojizo que utilizan el citrato como fuente de -

energía. ( 30) • 

PSEUDOMONA AUREOGINOSA; colonias grandes de bordes continuos u ondu 

lantes, translúcidas y que forman una pigmentación azulada. Su re -

siembra en el medio de SIM no produce ninguna variación en el fondo 

del tubo. ( 30). 

MICOPLASMAS. 

Para el cultivo de micoplasmas se utilizó el medio selectivo de 

pplo agar. El moco nasal fue sembrado directamente con el isopo y -

distribuido con el asa bacteriológica se incubaron a 37°C durante • 

72 horas en ambiente anerobico. El crecimiento de colonias pequeñas 

transparentes con forma de sombrero revelaría la presencia de mico

plasmas. ( 2-3). 

ERISIPELAS. 

Para cultivar erisipelas se sembró en gelosa sangre al 5%, se inc~ 

bo a 37°C durante 24 horas en aerobiosis. De las colonias sospecho-
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sas se resembró al medio selectivo de Packer, se incubó a 37°C du -

rante 72 horas y a ese tiempo se llevó a cabo la lectura de los cul 

tivos. (21). 

El ambiente anaeróbico utilizado en las técnicas anteriormente men

cionadas se obtubo utilizando reductor de oxigeno GAS-PACK. 



CAPITULO III 

R E S U L T A D O S • 



De los 500 cerdos muestreados, los 

primeros 200 corresponden a cerdos 

de engorda. 

Del 200 al 300 corresponden a cer

dos reproductores importados de 

los Estados Unidos. 

Del 300 al 500 a cerdos reproduct~ 

res nacionales • 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

1 -
2 + 

3 + 

4 -
5 -
6 -
7 + 

8 + 

9 -

10 + 

11 -

12 + 

13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 + 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

21 + 

22 -
23 -
24 -
25 + 

26 -
27 + 

28 -
29 -
30 + 

31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -



--------------------------------------------------------
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

41 -
42 -
43 + 

44 + 

45 -
46 -
47 -
48 -
49 + 

50 -

51 -
52 + 

53 -

54 -

55 -
56 -
57 -
58 -
59 -

60 + 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

61 -

62 -
63 + 

64 + 

65 -
66 -

67 -

68 -
69 -
70 -
71 -
72 -

73 -

74 + 

75 -
76 + 

77 -
78 -

79 -
80 + 



-----
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

81 -

82 -
83 -
84 -
85 -
86 + 

87 -
88 -
89 + 

90 -
91 + 

92 -

93 -
94 -

95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -



-------------------------------------------------- ---
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

101 + 

102 -
103 -
104 + 

105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 + 

113 -
114 -
115 -

116 -
117 -
118 -
119 + 

120 -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

121 -
122 + 

123 -
124 -
125 -
126 -
127 -

128 + 

129 -
130 -
131 -
132 -
133 + 

134 -
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -



---------........ ------------------- -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

141 -

142 -
143 + 

144 -

145 -
146 + 

147 -
148 + 

149 -
150 + 

151 -
152 -
153 + 

154 + 

155 -
156 + 

157 -
158 -
159 -
160 + 



----- ---------------------,------
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

161 + 

162 -
163 + 

164 -
16~ + 

166 + 

167 -
168 + 

169 + 

170 -
171 + 

172 -
173 + 

174 -
175 + 

176 -
177 + 

178 -
179 -
180 -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

181 -
182 + 

183 + 

184 + 

185 + 

186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 + 

200 -



~------------------~ -- -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

201 -
202 -
203 + 

204 -
205 + 

206 + 

207 -
208 + 

209 + 

210 -
211 + 

212 + 

213 + 

214 -
215 -
216 -

217 -
218 -
219 -
220 + 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

221 + 

222 + 

223 -
224 -
225 + 

226 -
227 -
228 -
229 + 

230 -
231 -

232 -
233 + 

234 -
235 + 

236 + 

237 + 

239 + 

239 -
240 -



~--------------------~ -- -- ------
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

241 + 

242 + ----
243 + 

244 -
245 -
246 -
247 -
248 + 

249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 + 

257 + 

258 -
259 -
260 + 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

261 -
262 -
263 + 

264 -
265 + 

266 -
267 + 

268 + 

269 + 

270 -
271 + 

272 -
273 + 

274 -
275 -
276 + 

277 + 

278 -
279 -
280 -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

281 -
282 + 

283 + 

284 -
285 + 

286 -
287 + 

288 -
289 + 

290 + 

291 -
292 -
293 -
294 + 

295 -
296 + 

297 -
298 + 

299 + 

300 - -- --~ ~~ ~ 
~J .. :'~ -

" ":;¡;; .. t 

M~ ~ "'-.."'!!!') 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

301 + 

302 -
303 -
304 -
305 -
306 + 

307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 + 

317 -
318 + 

319 + 

320 + 
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 + 

327 -
328 + 

329 -
330 -
331 -
332 -
333 -
334 + 

335 -
336 -
337 -
338 + 

339 -
340 -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

341 ... 

342 -
343 -

344 -
345 -

346 ... 

347 -
348 -
349 -
350 -
351 + 

352 -
353 -
354 -
355 -
356 -

357 -
358 -

359 -
360 -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

361 -
362 + 

363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -

370 + 

371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 + 

377 -
378 -
379 -
380 -
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MUESTRA No. BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

381 -
382 -
383 -
384 -
385 + 

386 -
387 -
388 -
389 -
390 + 

391 + 

392 -
393 -
394 -
395 -
396 -
397 + 

398 -
399 -
400 + 



l·fUESTRA BORDE- PASTEURE HEMOPHI STREPTO HYCOPLAS E. FREUN AEROBAC PSEUDOl10 
TELLAS. LLAS. LUS. - cocos. - MA. - E. COLI. DII. - TER KLEB NA. -No. SIELLA.-

401 + + + 

402 - - + 

403 - - + 

404 - - + + + 

405 - - + 

406 - - + + 

407 - - + 

408 - - + + + 

409 - - - + + 
' 

410 - - + + 
' 411 + + + 

412 - - -
413 - - + + 

414. - - + 

415 + - + 



1-lUESTRA 
No. 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

BORDE- IPASTELJRE 1 HEMCPH!_ ¡sTHEP'i'O 
TELLAS • LLAS • LUS • COCOS. 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + 

IWCOPLASI E. COLI • !E. FREUN 1 ~~O~~B l PSEUDOMO 
MA. 1 Ion. siET .. LA.-I~A. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + + 

+ + 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ 



--------- ·¡ 

HUESTRA BORDE- PASTEURE HEMOPHI STREPTO HYCOPLAS ~. FREUN 
AEROBAC PSEUDO MO 

'i:J;;LLAS. LLAS. - LUS. - cocos. - MA. - E. COL!. DII. - TER KLEE NA. -No. SIELLA.-

431 - + 

432 - - + ,. + 

433 + + 

434 - + + 

435 + + - + + 

436 - + + . 
437 + - + 

~·; 

438 - + + 

439 - + + + 

440 + + + 

441 - + -

442 - + + 
... 

443 + + + + 

444 - + 

44-5 -- - -
-- ~------ --- --- ---- --- ~-- ------ ~-- --- - __ _.::__~- --

• •:¡:_ '~if.:• •. ·-"" 
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Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente forma: 

Cerdos de engorda: 27% positivos a bordetella bronchi-

séptica. 

Cerdos reproductos importados: 44% positivos a bordetella bronchi-

séptica. 

Cerdos reproductos nacionales: 22% positivos a bordetella bronchi-

séptica. 

Porcentaje de bacterias diferentes a bordetella, encontradas en las 

100 Últimas muestras trabajadas: 

Pasteurella multocida 12% 

Hemophilus suis B% 

Estreptococos 7% 

E. coli 80% 

E. Freundii 11% 

Aerobacter klebsiella 12% 

Pseudomona aureoginosa 20% 



CAPITULO IV 

DISCUSIOH. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo indican que un alto porcen

taje de nuestras piaras están contaminadas por la bordetella bron -

chiséptica o sufren bordetellosis nasal. Esto es evidente en el cam 

po y la clínica, puesto que la rinitis atrófica o bordetellosis na

sal se ha convertido en un problema bastante serio en nuestro me -

dio. 

El porcentaje de cerdos positivos a la bordetella bronchiséptica ob 

tenido en los 500 cerdos muestreados fue el 28%, pero el porcentaje 

fue variable en los distintos tipos de cerdos que fueron muestrea -

dos como mencionamos anteriormente en los resultados de la siguien

te forma: 

Cerdos de engorda: 27% 

Reproductores nacionales: 22% 

Reproductores importados: 44% 

El alto porcentaje de cerdos reproductores importados positivos a la 

bordetella bronchiséptica obtenido en este trabajo coincide en for

ma relativa con los resultados obtenidos por D. L. Harris y Switzer 

en 1962, los cuales reportaron que·un 54% de los cerdos de 102 pia

ras de las más progresivas del Estado de Iowa, fueron positivas a -

bordetella bronchiséptica. (2-3). 

Estos mismos investigadores reportaron nuevamente la incidencia de

la bordetella bronchiséptica, y otros rnicroorganisrnosdela cavidad

nasal del cerdo en ¡owa en el año de 1967, o sea 5 años después de 

su primera investigación. Encontraron que la incidencia de bordete

llosis decreció de 54% (1962) a 25% (1967). (1-2-3). 

La reducción de la incidencia fue atribuida al amplio uso de sulfo

narnidas corno aditivos del alimento. La bordetella bronchiséptica es 

un microorganismo sensible a las sulfonamidas, corno lo reportó -

Switzer en 1963. (6). 
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El porcentaje de cerdos de los cuales se aisló la pasteurella mult~ 

cida fue 12%, que también en relativa forma coincide con las inves

tigaciones de Switzer en 1967~ quien reportó un 9% de cerdos posit! 

vos a la pasteurella multocida en 87 piaras de las m~s selectas, 

muestreadas en el Estado de Iowa. (1-2-3). 

La pasteurella multocida juega un papel importante en los problemas 

de las vías aéreas superiores del cerdo. Así lo demuestran los tra

bajos de Survey en 1957, los cuales indican que la intensidad de 

las lesiones en los cornetes se incrementa por la concurrencia de -

la pasteurella multocida y la bordetella bronchiséptica, (5-13-14--

15-19-20-25-27-29). 

Hemophilus suis, en forma relativamente abundante, fue aislado de -

la cavidad nasal del cerdo en esta investigación. Su incidencia fue 

de 8%. Este microorganismo participa en forma sinérgica con labor

detella bronchiséptica y la pasteurella multocida intensificando 

las lesiones en los cornetes nasales. Así lo demostró Switzer en 

1969. (1-3-29). 

Switzer reportó que de 102 piaras con problemas respiratorios mues

treadas en Iowa, aisló el hemophilus suis en un 70% de las muestras; 

lo cual indica una incidencia y participación bastante alta de este 

microorganismo en las vías aéreas superiores del cerdo en esta enti 

dad norteamericana. 

Estreptococos hemoliticos fueron aislados e identificados en un 7% 

de los cerdos muestreados. Al ser tipificados se encontraron los si 

guientes grupos: 

2% Estreptococos grupo E de Lancefield. 

3% Estreptococos Equísimilis. 

2% Estreptococos Zoepidemicus. 

Su participación en los problemas respiratorios e incidencia, la de 
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mostraron Harris y Switzer en 1969. Fueron aislados en el 1% de los 

cerdos muestreados por estos investigadores en Iowa. (2-3-19-20). 

Pseudomona aeruginosa fue aislada en el 20% de los cerdos muestrea

dos. Su aislamiento de la cavidad nasal representa un hallazgo im -

portante. Su participación en los problemas de las vías aéreas supe 

rieres quedó claramente demostrada por Schofield y Robertson (1953) 

cuando inculcaron intranasalmente cultivos de pseudomona aeruginosa 

y pasteurella multocida combinados que produjeron atrofia de los 

cornetes. Esto no se consiguió cuando inocularon solamente cultivos 

de pasteurella multocida puros. 

Escherichia prevalece sobre los demás gérmenes en la cavidad nasal. 

Fue aislado en el 91% de los cerdos muestreados. 

Wasinski (4699), Jonowski H. Zadura J. (1969), reportan que provee~ 

ron rinitis en cerdos inoculados intranasalmente con cepas hemolít! 

cas de E. coli grupo 0149 (Bull. vet Inst. Pulary 13-7-10 - Inst. -

vet. al, pat y Zanton 55 Pulany Poland). 

Los mismos investigadores administraron intranasalmente a lechones 

large white una dosis de 10 ml. de caldo de cultivo de E. coli 

0149: K 91 (B), K 88a e(L): H10, a intervalos de 7 - 14 días. Los

animales fueron sacrificados de 2 1/2 a 4 meses más tarde. 

En la necropsia los cerdos presentaron rinitis aguda y crónica; pe

ro no presentaban atrofia de los cornetes. 

La participación e importancia de estas cepas de E. coli en los pr~ 

blemas respiratorios de las vías altas es evidente como lo demues -

tran los reportes anteriormente mencionados. 

La prevalencia de E. coli en la cavidad nasal es posible que esté -

relacionada con la considerable existencia de este microorganismo -

en los pisos, los cuales, indudablemente, actúan como fuentes de 
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contaminación de las vías aéreas superiores del cerdo. 

Mesmore en 1952 sugirió que la rinitis atrófica del cerdo podía pr~ 

ducirse por erisipelotrix rhusiophathiae; eso nos hizo pensar en la 

posibilidad de aislar erisipelas de la cavidad nasal. Los resulta -

dos fueron negativos. (1-21). 

Aerobacter Klebsiella fue aislada en un 12% de los animales muestrea 
' -

dos, y forma parte de la flora normal de coliformes de las vías - -

aéreas superiores del cerdo, 

Micoplasma no fue aislado en la presente investigación. Otros auto 

res: Harris y Switzer~ en 1963 demostraron en Iowa que en un 43% de 

los cerdos con rinitis atrófica aislaron e identificaron micoplasma 

hyorinis y en un 9% de los mismos micoplasma granulorum. (1-2-3-20-

26-29). 



CAPITULO V 

e O N e L U S I O N E S • 



1. Los resultados obtenidos indican que nuestras 

piaras están altamente contaminadas por bord~ 

tella bronchiséptica o sufren bordetellosis -

nasal. Su porcentaje global es de 28%. 

2. La incidencia de bordetellosis nasal en cer -

dos importados es bastante alta 5 mucho mayor

que en los cerdos nacionales, por lo cual la 

importación de cerdos representa una peligro

sa fuente de infección para nuestras piaras. 

3, La presencia de pasteurella y hemophilus es -

importante puesto que juegan un decisivo pa -

pel en los problemas de las vías aéreas supe

riores intensificando las lesiones en los cor 

netes. 
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CAPITULO VI 

S U M A R I O. 
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Aislamiento e identificación de bacterias presentes en la cavidad -

nasal del cerdo. 

Moco nasal. Fue recolectado de 500 cerdos de 30 piaras diferentes -

del Estado de Jalisco. El tipo de cerdos muestreados fue el siguien 

te: 

200 cerdos reproductores nacionales. 

100 cerdos reproductores importados. 

200 cerdos de engorda de todas las razas y edades. 

Para la recolección de moco de la cavidad nasal se utilizó isopo es 

téril de 15 cm. de longitud, previa desinfección de la parte exter

na de la nariz con alcohol etílico al 70%. 

Las muestras fueron cultivadas durante las 4 horas siguientes a su 

recolección. Se utilizaron medios de cultivo y técnicas específicas 

para el cultivo de los microorganismos. 

Bordetella bronchiséptica es una bacteria que está ampliamente dis~ 

minada en nuestras piaras. Su incidencia varía en cada uno de los -

tipos de cerdos muestreados en la forma siguiente: 

Cerdos de engorda: 27% 

Cerdos reproductores de importación: 44% 

Cerdos reproductores nacionales: 22% 

El mayor grado de contaminación por bordetella bronchiséptica es 

evidente en los cerdos de importación. 

Se aislaron e identificaron bacterias patógenas y saprofíticas en -

100 de las 500 muestras. Su distribución fue la siguiente: 

Pasteurella multocida 12% 

Hemophilus suis 8% 

Estreptococos 7% 

E. coli 80% 
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E. freundii 11% 

Aerobacter klebsiella 12% 

Pseudomona aGruginosa 20% 

Micoplasmas y erisipelas no fueron aisladas. 
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