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RESUMEN 

La triquinosis es una zoonosis causada por el nemátodo Trichinella spiralis en 
mamíferos. El hombre se infecta al consumir carne cruda y mal cocinada o 
embutidos. La carne de cerdo es el principal foco de contagio para el hombre y de 
esta manera constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial. 
El presente trabajo tuvo el propósito de evaluar el progreso de la infección de 
Trichinella spiralis por inmunoensayo en cerdos infectados experimentalmente. 
Se emplearon 12 ratas Wistar (hembras) de 1 mes de edad para cuantificar la 
cantidad de larvas musculares por la técnica de compresión para la infección de 
los cerdos. Se utilizaron 4 cerdos machos de 3 meses de edad (28 Kg 
aproximadamente), 3 cerdos se infectaron y 1 fue usado como control. Los 
cerdos se infectaron por consumo de carne parasitada con un promedio de 5,000 
larvas por cerdo. Los cerdos fueron monitoreados buscando anticuerpos. a partir 
de la infección con larvas musculares cada 15 dias; antes de infectarlos se realizó 
una prueba para verificar la exposición de triquina en ellos mediante la toma de 
muestras sanguíneas por punción en la vena yugular. Las muestras se 
centrifugaron y se realizó la técnica de ELISA usando un kit comercial. En la 
reproducción de la infección por larvas musculares en ratas. se obtuvo un 
promedio de 500 larvas por g de carne. De los 4 cerdos utilizados para la 
detección de anticuerpos por Trichinella spiralis, se encontraron anticuerpos en 
los tres cerdos que se infectaron satisfactoriamente como parte del tratamiento. 
Los animales infectados manifestaron diferente respuesta inmunológica. Los 
cerdos uno y tres presentaron anticuerpos a los 45 días y el cerdo número 2 a los 
30 días. Se identificó un mayor número de anticuerpos a partir del día 45 en el 
cerdo dos. Los cerdos uno y tres presentaron el mismo nivel de anticuerpos a los 
75 días. El cerdo número 3 presentó una mayor producción en el dia 90 y el cerdo 
número 1 alcanzó el nivel máximo el día 105. La respuesta inmunológica, 
manifestada por los niveles de anticuerpos de los tres cerdos se mantuvo durante 
los 105 días que duró esta etapa del estudio. No se observó diferencia entre los 
niveles de anticuerpos de los cerdos infectados con la carne contaminada con 
parásito. El cerdo testigo se mantuvo sin respuesta inmunológica. Ninguno de los 
cerdos infectados presentó signos clínicos durante el experimento. Los resultados 
demuestran que la utilización de la prueba de ELISA proporciona un diagnóstico 
más preciso de la triquinosis porcina ya que permite detectar animales al un poco 
tiempo de la infección por triquinosis. Al mismo tiempo constituye una valiosa 
ayuda en el diagnóstico de referencia de triquinosis porcina que podría usarse 
para detectar cerdos positivos en las granjas y sacarlos del ciclo de producción 
antes de que sean mandados al rastro, y con esto se podrían beneficiar los 
productores y al mismo tiempo a los consumidores. 



INTRODUCCIÓN 

La triquinosis es una enfermedad parasitaria adquirida por la ingestión de 

carrie infectada por laNas de Trichinella spiralis. Los reseNorios naturales son 

los mamíferos, principalmente carnívoros, entre ellos: los cerdos, las ratas, los 

zorros, los perros, el jabalí, el oso y los mamíferos marinos. Los cerdos se 

infectan ingiriendo carne de ratas con laNas. La carne cruda o mal cocinada y 

embutidos, en particular la carne de cerdo es el principal foco de contagio para el 

hombre y los carnívoros domésticos (14). 

De acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), esta parasitosis es incluida dentro de la lista B, la cual comprende 

enfermedades transmisibles que se consideran importantes desde el punto de 

vista socioeconómico y/o sanitario a nivel nacional y cuyas repercusiones en el 

comercio internacional de animales y productos de origen animal son 

considerables (17). Afecta por igual a humanos como animales, pero también se 

le puede clasificar como una zoonosis directa, porque requiere de un huésped 

para mantener el agente infeccioso (4). 

La descripción de la Trichinella spiralis y el descubrimiento de su ciclo 

parasitario data del siglo XIX. Hilyon en 1828 y Peacock en 1933 vieron los 

quistes de la triquina por primera vez, pero el descubrimiento de este parásito fue 

hecho realmente por un estudiante de primer año de medicina, quien después 

llegó a ser el famoso cirujano Sir James Paget quien en 1835, al disecar el 

cadáver de un italiano, notó que había en sus músculos unas manchas 

blanquecinas que no se presentaban en los otros cadáveres. Mirando al 

microscopio aquellas manchas, vio que estaban formadas por unos gusanillos 

enrollados en espiral e incluidos en unas membranas. Owen presentó el 

descubrimiento de Paget ante la Sociedad Zoológica de Londres y dio nombre al 

parásito. En 1846, Leydy encontró idénticos gusanos enquistados en la carne de 

algunos cerdos y los consideró como de la misma especie que los antes hallados 

en el hombre. Leuckart en 1853, y Virchow en 1859 demostraron el ciclo vital de 

la triquina en laboratorio. En 1860, Zenker puso de manifiesto la importancia 

médica y sanitaria de la triquinosis. Algunos años después varios investigadores 
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alemanes revelaron la manera como el hombre se infecta con este nemátodo. 

Brown encontró la hipereosinofilia en los pacientes con triquinosis y señaló el 

valor diagnóstico de este signo (13). 

La triquinosis humana es una zoonosis cosmopolita y se ha reportado en 

casi todo el mundo, su prevalencia es alta en Europa y Asia. En México se asocia 

a uno de los ocho grupos genéticos del género Trichinel/a. La investigación 

epidemiológica relacionada con la triquinosis indica que esta enfermedad tiene 

una frecuencia hasta de 8.1% de la población general de México, por lo que se 

considera un problema de salud pública. Los estudios sugieren que la parasitosis 

se distribuye en la zona centro del país. Zacatecas, Jalisco, Estado de México y 

Chihuahua, son los estados con mayor frecuencia y brotes de triquinosis 

reportados oficialmente de 1938 a 1995. Debido a la aparente baja prevalencia 

de esta parasitosis a la inespecificidad, escasa importancia clínica de los 

síntomas y un diagnóstico erróneo en un número no cuantificado de casos que se 

llega a presentar se orienta a una fiebre tifoidea o algún otro padecimiento más 

común. En otros casos el paciente no acude a consulta y por lo tanto, la infección 

no es diagnosticada. Prueba de ello podría ser el hecho de que muchas 

infecciones causadas por Trichinella spiralis solo han podido ser detectadas en 

estudios post morlem. Por lo que la información actual de la triquinosis humana 

no refleja la verdadera situación epidemiológica de esta enfermedad parasitaria 

en México (8,19, 24). 

Este parásito fue descrito en 1835 y se creyó que era una sola especie 

hasta que, en 1972, investigadores soviéticos determinaron que se trataba de 

varias especies. Durante mucho tiempo hubo discusiones sobre la categoría 

taxonómica. Luego de la detallada revisión de Pozio y La Rosa (18), la mayoría 

de los autores parecen haber aceptado su categorización como especies de 

emergencia comparativamente reciente (Tabla 1 ). La diferenciación de esas 

especies por la reacción en cadena de la polimerasa basada en el polimorfismo 

del largo de los fragmentos de restricción, ha apoyado esa opinión (1 ). La 

mayoría de los casos humanos se producen por la especie Trichinella spiralis, 

aunque no debe excluirse el riesgo potencial de adquirir la infección por otras 

especies (27). 
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Tabla 1. Especies del género Trichinella 

Especie Distribución Huésoedes comunes 
T1 T.soiralis Mundial• !cerdos. ratas 
T4 T.oseudosoiralis Mundial ~ves. ratas 
T7 T.nelsoni ~frica trooical Hienas 
T3 T.britovi li>.rtico IZorros 
rr2 T. nativa li>.rtico bsos 
rrs !Á.rtico Osos 
lr6 !Á.rtico Osos, pumas. lobos 
rrs Sudáfrica Panteras. hienas 
rT9 Jaoón Animales silvestres 
T10 0 apua New Guinea Cerdos, cocodrilos 

T11 Zimbabwe Cerdos. cocodrilos 

• Excepto Australia e Islas del Pacifico' Sur. 
Fuente: Ponzio y col. , 1992 

El ciclo biológico se completa en el mismo hospedador por presentar tanto 

adultos como la forma larvaria y tiene dos fases: una entérica, que comprende 

cuatro estadios larvarios y los adultos, y una parenteral que abarca la migración 

de la larva recién nacida y el establecimiento de la larva muscular. Los adultos se 

localizan en el intestino y el estado larvario se enquista en el tejido muscular 

estriado de sus hospedadores, localizándose fundamentalmente en los músculos 

de mayor actividad y por lo tanto más oxigenados como son diafragma, 

maseteros, linguales, intercostales entre otros. El cerdo es determinante desde el 

punto de vista epidemiológico para que la infección se presente en el hombre (2). 

Los parásitos adultos se localizan en el intestino delgado y las fases 

larvarias en el tejido muscular estriado (raramente en la musculatura lisa). Una 

vez ingerida la carne parasitada, los jugos digestivos la digieren y las larvas 

quedan en libertad en el intestino, donde rápidamente, y a las cuarenta y ocho 

horas, se diferencian hembras y machos adultos. Copulan en el lumen intestinal 

y, mientras los machos son eliminados por vía heces del huésped posterior a su 

función genésica, las hembras grávidas -que son vivíparas- se localizan en el 

interior de la mucosa del duodeno y del yeyuno. Entre el tercero y el quinto día, 

comienza la postura de larvas. Cada hembra coloca alrededor de 1.500; estas 

larvas miden entre 80 y 120 micrones, se profundizan en la mucosa intestinal, 

penetran a través de los capilares linfáticos y venosos y llegan a la circulación 

general, diseminándose por todo el organismo, pero enquistándose sólo en el 
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músculo esquelético. Las larvas se localizan en el interior de las fibras 

musculares, destruyéndolas parcialmente; al cabo de unos quince días, quedan 

rodeadas por una envoltura constituida por el sarcolema. Así se origina el quiste 

larval, que mide entre 250 a 400 micrones y que, en consecuencia, no es visible a 

simple vista, aunque puede observarse con una lupa ó con un microscopio de 

poco aumento. Tiene un aspecto fusiforme o alargado, que recuerda la forma de 

un limón, y contiene, enrollado en su interior, una o varias larvas de triquina. La 

invasión del músculo esquelético por las larvas, comienza alrededor del séptimo 

día de ocurrida la infección y continúa mientras existan hembras grávidas en el 

intestino. Al cabo de un mes, las larvas completan su encapsulamiento y a los 

seis meses se inicia el depósito de calcio en las paredes del quiste. La 

calcificación total se alcanza en un plazo aproximado de un año. En 

consecuencia, un mismo individuo es, sucesivamente, huésped definitivo e 

intermediario del parásito. Es hospedero definitivo cuando alberga en su intestino 

las formas adultas, y es intermediario cuando las larvas se localizan en su 

musculatura. Las larvas musculares infectantes ingeridas con los músculos que 

las contienen pueden ser eliminadas antes de haber penetrado en el epitelio 

intestinal y pueden sobrevivir durante al menos una semana en las heces (5, 6, 

12, 20). 

La triquinosis permite mantener al parásito muy cerca de la población 

humana, en forma de infección de los cerdos de traspatio y otros animales como 

el caballo, que eventualmente y sin ningún control sanitario, pueden usarse como 

carne de consumo (24, 25, 29). 

En los animales domésticos, las infecciones son leves y no se observan 

signos clínicos. Sin embargo, cuando se ingieren cientos de larvas, como sucede 

en ocasiones con el hombre y en depredadores salvajes, la infección intestinal se 

asocia con enteritis, y la invasión masiva de los músculos por las larvas entre 1 y 

2 semanas después provoca miositis aguda, fiebre, eosinofilia y miocarditis; en el 

hombre también son frecuentes edema periorbital y ascitis. Estas infecciones 

pueden ser mortales a menos que se traten con antihelmínticos y fármacos 

antiinflamatorios, aunque en las personas que sobreviven esta fase los síntomas 

comienzan a remitir después de 2 a 3 semanas. Es importante tener en cuenta 
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que la triquinosis es básicamente una infección de los animales salvajes y que Ja 

infección del hombre en estas circunstancias es accidental (25). 

Los métodos de inspección sanitaria en rastros tienen el propósito de 

"prevenir enfermedades zoonóticas en humanos". En años recientes, varios 

ensayos han sido desarrollados para detectar triquinosis porcina (28). 

Para el diagnostico de la infección se usan métodos directos como Ja 

triquinoscopía (observación de larvas por compresión de muestras de músculo en 

el microscopio de proyección) y la digestión artificial (digestión de muestras de 

músculo y la observación de larvas en el sedimento); métodos inmunobiologicos 

con la aplicación de estudios serológicos para detectar anticuerpos anti-Trichinella 

spiralis. Dentro de estas pruebas inmunoenzimáticas se encuentran el ensayo 

inmunoabsorbente con enzima unida (ELISA), el ensayo inmune absorbente con 

enzima unida en papel de nitrocelulosa (Dot -ELISA), y WESTERN BLOT 

lnmunoelectrotransferencia (JET) y métodos de biología molecular como la 

reacción en la cadena de la polimerasa (PCR) y el análisis del DNA amplificado al 

azar (1, 7, 16, 24). 

Los métodos serológicos, en particular la prueba de ELISA, proveen 

oportunidades para la rápida detección de la infección por Trichinel/a spiralis en 

cerdos y humanos, es el mejor método actual de diagnóstico serológico disponible 

en el comercio, comparado con la biopsia, tiene una sensibilidad de 100% para 

detectar la inmunoglobulina G (lgG) especifica contra antígenos de Trichinella 

spiralis y una especificidad de 97% (3, 21 , 30). 

Actualmente se usa el ensayo serológico de ELISA, ya que la prueba tiene 

la ventaja para detectar anticuerpos en cerdos durante una selección preliminar 

de posibles positivos ya que tiene una gran sensibilidad y es práctica para 

realizarla en animales vivos. Según investigaciones recientes los anticuerpos 

específicos contra Trichinella spiralis detectados por la prueba de ELISA, se 

mantienen en el cerdo durante 100 días post infección. Debido a que las larvas 

comienzan a ser infectivas entre los 17 y 21 post-infección (22,29). 
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Cuando se pretende realizar un estudio masivo para determinar la 

incidencia de triquinosis porcina en determinadas regiones se utilizan técnicas de 

inmunodiagnóstico, entre las cuales ELISA parece ser la prueba de elección (25). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La triquinosis es un importante problema de salud pública a nivel mundial. 

En México existen numerosas publicaciones que refieren a estudios sobre los 

problemas de triquina en el país. El cerdo juega un papel principal en la 

transmisión de la enfermedad en humanos. La NOM -194 -SSA - 1- 2004 (23), 

establece en las especificaciones sanitarias que la carne de cerdo debe ser 

inspeccionada para verificar que este libre de Trichinella spira/is y se incluye el 

programa de muestreo y método de digestión artificial, a partir de muestras de 

diafragma. Desaf9rtunadamente en los establecimientos de sacrificio no se lleva a 

cabo con frecuencia el muestreo para la detección de Trichinella spira/is. 

Dado que la triquinosis es una enfermedad zoonótica y que en muchos de 

los casos no es fácilmente detectable en forma clínica, entonces para un 

diagnóstico más exacto se puede determinar la presencia de anticuerpos en 

sangre ya sea en humanos o animales aplicando la técnica de ELISA. 
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JUSTIFICACIÓN 

La triquinosis sigue formando parte de los programas de control sanitario 

en países desarrollados dado que es un importante problema de Salud Pública. 

Se considera necesario realizar pruebas inmunológicas para la detección de 

Trichinel/a spirafis en cerdos y comprobar si es que existe la enfermedad en ellos. 

Al detectar anticuerpos en cerdos ayuda a una revisión de la NOM-194-SSA-1-

2004 la cual define que la carne de cerdo y equino deben de estar libres de 

Trichinel/a spirafis pero no específica el tratamiento si la carne está contaminada 

con el parásito. 

Diferentes investigaciones han detectado la presencia de este parásito en 

países desarrollados, en México no hay reportes desde el año 2002, por lo que 

probablemente la prevalencia desconocida represente un riesgo no calculable 

para la población. De aquí la importancia de este estudio para identificar los 

niveles de anticuerpos en las diferentes etapas de desarrollo del cerdo por medio 

de la técnica de ELISA 
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HIPÓTESIS 

La evaluación del progreso de la infección y por consiguiente la producción 

de anticuerpos en cerdos infectados experimentalmente con Trichinella spiralis 

puede ser realizado a través de la técnica de ELISA. 

BIBLIOTECA CUCBA 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Evidenciar la presencia de anticuerpos contra Trichinella spiralis en cerdos 

infectados experimentalmente mediante inmunoensayo. 

PARTICULAR 

Comparar la respuesta inmunológica contra Trichinel/a spiralis en cerdos 

infectados experimentalmente desde el destete hasta el sacrificio. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de Medición Paraclínica del 

Departamento de Salud Pública de la División de Ciencias Veterinarias del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara y en las instalaciones del Centro Estatal de Laboratorios, de la 

Secretaría de Salud Jalisco (CEESLAB) localizado en Av. Zoquipan 1000, interior 

B, Zapopan, Jalisco, 45172. 

Este estudio se efectuó en tres etapas: 

Etapa 1.- Establecimiento la infección experimental por Trichinella spira/is en 

ratas Wistar 

Conservación de Cepa: Esta cepa fue donada por el Instituto de 

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), Secretaría de Salud, México, 

D.F .. Para mantener viable la cepa del parásito Trichinella spiralis se infectaron 

ratas Wistar. 

Se emplearon 12 ratas Wistar (hembras) de 1 mes de edad, provenientes 

del Zooterio, perteneciente al Departamento de Salud Pública, del Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara. 

Las ratas se infectaron alimentándolas con carne contaminada con el 

parásito y se proporcionó un manejo rutinario para animales de laboratorio 

durante los 60 días que duró esta primera etapa. 

Cada 15 días fueron sacrificadas tres ratas mediante anestesia con 

solución de Pentobarbital sódico al 0.63 % vía intraperitoneal; se desangraron 

mediante gravedad y se obtuvo la mayor cantidad de tejido muscular posible, para 

la obtención de larvas. Se hizo la técnica de compresión para cuantificar la 

cantidad de larvas musculares encontradas por gramo de carne en las ratas. 
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Etapa 11. Reproducción de la infección experimental por Trichinella spiralis 

en cerdos 

En esta etapa se utilizaron 4 cerdos machos destetados y castrados de 3 

meses de edad (28 Kg aproximadamente), 3 cerdos se infectaron y 1 fue usado 

como control. Los cerdos se infectaron por consumo de carne de ratas 

parasitadas, con 10g cada uno (con un promedio de 5,000 larvas por cerdo). 

Tras la infección, los cerdos fueron alojados en las instalaciones del área 

de experimentación del CUCBA, se identificaron como: cerdo testigo (CT) y los 

cerdos infectados como (C1 , C2 y C3), tanto a los cerdos infectados como al 

testigo se les proporcionó un manejo de rutina durante 105 días. 

Etapa 111. Monitoreo de anticuerpos contra Trichinella spiralis en cerdos por 

la técnica de ELISA. 

Los cerdos fueron monitoreados buscando anticuerpos, a partir de la 

infección con larvas musculares cada 15 días, antes de infectarlos se realizó una 

prueba para verificar la exposición de triquina en ellos mediante la toma de 

muestras sanguíneas (5 mi) por punción en la vena yugular. Las muestras de 

sangre se centrifugaron para separar el suero y se realizó la técnica de ELISA, 

con el kit comercial ©IVD Research lnc. Carlsband, CA 92008 USA (Internacional 

Trichinella spiralis Serum Microwell ELISA), con antígenos purificados. Los 

animales fueron monitoreados de acuerdo al tiempo establecido (Tabla 2). Esto 

se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de Laboratorios, de la 

Secretaría de Salud Jalisco (CEESLAB). 
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Tabla 2. Plan de monitoreo para detección de anticuerpos de Trichinella spiralis 

en cerdos por la técnica de ELISA (n=4) 

TIEMPO DE MONITOREO (DÍAS) 
CERDO 

o 15 30 45 60 75 90 105 

Grupo experimental 3 3 3 3 3 3 3 3 

Testigo 1 1 1 1 1 1 1 1 
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RESULTADOS 

Etapa 1.- Establecimiento la infección experimental por Trichinel/a spira/is en 

ratas Wistar 

En la reproducción de la infección por larvas musculares (LM) en ratas, se 

obtuvo un promedio de 500 larvas por g de carne, aproximadamente 100,000 LM 

por animal cuyo peso promedio se estima en 200 g. 

Etapa 11. Reproducción de la infección experimental por Trichinella spiralis 

en cerdos 

De los 4 cerdos utilizados para la detección de anticuerpos por Trichinella 

spiralis, se encontraron anticuerpos en los tres cerdos que se infectaron como 

parte del tratamiento. 

Etapa 111. Monitoreo de anticuerpos contra Trichinella spiralis en cerdos por 

la técnica de ELISA. 

Los animales infectados manifestaron diferente respuesta inmunológica. El 

cerdo número 1 y el 3 presentaron anticuerpos a los 45 días y el cerdo número 2 

a los 30 días. Se identificó un mayor número de anticuerpos a partir del día 45 en 

el cerdo 2. Los cerdos 1 y 3 presentaron el mismo nivel de anticuerpos a los 75 

días. El cerdo número 3 presentó una mayor producción en el día 90 y el cerdo 

número 1 alcanzó el nivel máximo el día 105. La respuesta inmunológica, 

manifestada por los niveles de anticuerpos de los tres cerdos se mantuvo durante 

los 105 días que duró esta etapa del estudio. No se observó diferencia 

significativa entre los sueros de los cerdos infectados con la carne contaminada 

con el parásito (cerdos 1, 2 y 3). El cerdo testigo, como se esperaba, se mantuvo 

sin respuesta inmunológica (Gráfica 1). Ninguno de los cerdos infectados 

presentó signos clínicos durante el experimento. Los resultados y la 

interpretación de los mismos fueron de acuerdo al Kit de ELISA utilizado, en 

donde se consideraron negativos de O.O a 0.3 de densidad óptica (D.O.) y 

positivos arriba de 0.5 D.O. 



Gráfica 1. Cinética de anticuerpos tras la infección experimental de cerdos 

con larvas de Trichine/la spira/is por ELISA (n=3) 
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DISCUSIÓN 

Etapa 1.- Establecimiento la infección experimental por Trichinella spira/is en 

ratas Wistar 

En esta etapa del estudio fue posible producir la infección experimental en 

ratas Wistar cuando se alimentaron con 5 g de carne con larvas de Trichinella 

spiralis (aproximadamente 500 larvas por g). Lo cual concuerda con lo realizado 

por Dunn, quien afirma que solo se requiere la ingestión de una cantidad mínima 

de músculo para establecer una infección (9), y Vignau quien reprodujo la 

infección oralmente en ratas Wistar con larvas enquistadas de Trichinel/a spiralis, 

también con Meza quien, infectó ratas Long Evans que fueron inoculadas con 500 

larvas infectadas (15, 29). 

En este estudio se logró reproducir una infección masiva en ratas con peso 

promedio de 200g, de las cuales se obtuvieron cien mil larvas musculares (LM), 

cantidad similar a la obtenida por Euzéby quien establece que en una triquinelosis 

masiva se pueden contabilizar hasta 1500 e incluso 3500 LM por gramo de 

músculo (10). Según Zimmerman, existen varios factores que influyen en la 

capacidad reproductiva de la triquina en relación a la cepa, viabilidad del parásito, 

susceptibilidad del huésped, y el tamaño de la dosis contagiosa (31). Por lo que 

el uso de las ratas Wistar es un buen modelo biológico para la reproducción de la 

infección por Trichinel/a spiralis. 

Etapa 11 y 111. Infección experimental en cerdos por Trichinel/a spiralis y 

monitoreo de anticuerpos por la técnica de ELISA. 

Los resultados obtenidos con la prueba de ELISA indican que se 

detectaron anticuerpos de Trichinella spiralis en los sueros de los animales que se 

infectaron experimentalmente con triquina, lo que sugiere que esta prueba, tiene 

una gran sensibilidad, esto concuerda con Ribicich y col. (22) cuyos resultados 

son similares a los de la investigación realizada. 
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Datos similares se obtuvieron con los sueros de cerdos infectados con 

5,000 larvas en el presente estudio corno una dosis infectiva para obtener larvas 

en la carne de cerdo, así los sueros constituyen muestras biologicas que 

posibi litan la detección de casos positivos in-vivo de infección a la enfermedad de 

triquinosis porcina. 

La prueba de ELISA constituye una valiosa ayuda en el diagnóstico de 

referencia de triquinosis porcina. Por ello esta técnica puede ser considerada 

corno un importante componente de un programa de control para erradicar la 

enfer.rnedad ya que posee especificidad del 93.8% y sensibilidad del 96.6 % en la 

prueba de diagnóstico en estudios epidemiológicos (3, 26) además de estar 

disponible en el mercado nacional. Garnble y col. mencionan que los métodos 

directos corno el de triquinoscopía y digestión artificial en los que se demuestra la 

presencia de larvas en los tejidos, son métodos que pueden ser costosos y 

laboriosos; además de que las infecciones tempranas pasan desapercibidas 

debido a que la sensibilidad de estas pruebas no es adecuada y no son tan 

confiables con bajos niveles de infección corno ocurre con la prueba de ELISA 

(1 1 ). 

Ribicich y col. (22), mencionan que los animales parasitados desarrollan 

titules de anticuerpos entre los 21 y los 56 días después de la infección con larvas 

de trichinella spiralis, mientras que en este trabajo se presentaron a partir de los 

45 días de la infección. 

Vignau (29). menciona que los anticuerpos se mantienen durante más de 

100 días post-infección, debido a que las larvas comienzan a ser infectivas entre 

los días 17 y 21 post-infección. Esto concuerda con los resultados obtenidos ya 

que a los 105 días los niveles de anticuerpos se mantuvieron. 
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CONCLUSIONES 

1. Se detectaron anticuerpos contra Trichinella spiralis en los cerdos 

infectados experimentalmente a partir de la tercera semana de infección. 

2. La respuesta inmunológica en los cerdos fue diferente, aunque no de 

manera significativa. 

3. La prueba de ELISA permite detectar animales. positivos a triquinosis en 

animales vivos. 
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