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RESUMEN 

COMPORTAMIENTO DE UNA CEPA APATOGENA DE E. RHUSIOPATHIAE (usa 
sa en la elaboración de una vacuna contra erisipela porcina) -
EN RATONES INMUNODEPRIMIDOS. 

Ramírez Sánchez Leticia 
Asesores: MVZ Francisco Suárez Guemes 

CiPB Luis Bojórquez Narváez 

Es ampliamente conocido el riesgo que representa el -
uno de inmunógenos vivos atenuados para la prevención de en --
fermedades, debido a que desde el punto de vista biológico --
existe siempre la posibilidad de que las cepas atenuadas pue -
dan revertir a la patogenicidad y de esta manera producir la -
enfermedad, en animales vacunados. En este trabajo se propone-
un método para medir la virulencia residual de la cepa E1M27 - 
en ratones inmunodeprimidos con acetato de hidrocortisona, que 
fué utilizada para la elaboración de lotes experimentales de vacuna 
contra erisipela porcina en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Pecuarias y comprobar también que no revierte a la patogenici-
dad y de esta manera contar con un inmunógeno que confiera ma-
yor protección a los animales vacunados y no correr el riesgo-
de producir la enfermedad. Se utilizaron 8 lotes de 10 ratones 
cada uno. El lote 1 estuvo inoculado con acetato de hidrocorti 
sona y el lote II sirvio como control, en ambos se sangró a --
los animaleu a las 9, 3, 6, 24, 48 y 72 horas para cuenta leu-
cocitaria y diferencial. El lote I mostró leucopenia ya que --
la cuenta leucocitaria disminuyó en un 78% y se presentó una --
marcada linfopenia. El lote II permaneció dentro de su nivel --
normal. Al lote III se le aplicó la vacuna experimental y al lo 
te IV la vacuna experimental y el acetato de hidrocortisona. Se 
sacrifico diariamente un ratón para ver en que momento desapa -
recia E. rhusiopathiae de hígado, bazo y líquido peritoneal, en 
contrndose que en el lote III nolo so aisló en las primeras --
24 horas y en el lote IV hasta el sexto día. Al lote V se le --
aplicó una cepa patógena de E. rhusiopathiae ElM23 que sirvió -
como testigo positivo y al VI se le aplicó esta misma cepa con-
acetato do hidrocortisona, en los del lote V los ratones murie- 
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ron en las primeras 24 horas del 100% mientras que los del lote VII se 
les aplicó vehículo del acetato de hidrocortisona no mostrando-
ningún síntoma de enfermedad y finalmente al lote VIII se les -
aplicó vacuna experimental y se observaron los ratones durante 
30días, no mostrando tampoco ninguna manifestación clínica atri 
buible a esta. 

La vacuna experimental elaborada con la cepa E1M27 ---
mostró un grado de virulencia imperceptible de acuerdo con el -
método utilizado en este trabajo. El hecho de que E. rhusiopa - 
thiae no haya sido capaz de producir un cuadro clínico caracte-
rístico de erisipela con una cantidad de leucocitos disminuida-
en un 78% del nivel normal y de haber sido aislada esta bacte-
ria hasta 6 días después de haberse inoculado los ratones nos -
sugiere que el grado de virulencia de E. rhusiopathiae es muy -
bajo. Por otro lado la cepa se ha sometido a pases seriados en-
ratón y se ha observado que no revierte a la patogenicidad, si-
junto con lo anterior aunamos la buena inmunidad que produce, -
bien podría usarse esta cepa en la elaboración de inmunógenos -
destinados al control de la erisipela porcina en México. 



INTRODUCCION. 



La erisipela es una enfermedad infecto-contagiosa --

producida por la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae, que --

afecta a mamíferos, aves y humanos. Esta infección en el cerdo 

es conocida como "fiebre roja", "enfermedad de la piel de dia-

mante" 6 "piel rómbica", mientras quo en el hombre se le cono-

ce como "erisipeloide" 6 "erisipela de Rosembach's" (2, 10, 22 

30, 40). 

La enfermedad es de especial importancia para la in - 

dustria porcícola, ya que causa retraso en el crecimiento, de-

comiso en rastros y mataderos, además de las muertes que oca - 

siena. Por otro lado se ha notificado en los últimos anos un - 

incremento de erisipela en humanos (18, 23). 

En algunos países de Europa, así como en los Esta ---

dos Unidos de Norteamerica la erisipela existe en forma enzo6-

tica (23). En M6xico esta enfermedad ha sido descrita desde ha 

cc mucho tiempo, pero no fué sino hasta 1966 cuando se aisló - 

el agente etiol6gico por primera vez (11). A esta enfermedad - 

no se le había dado mucha importancia en nuestro país, pero en 

mayo de 1970 se presentaron varias epizootias en Irapuato, Gua 

dalajara, Estado de M6xico y Distrito Federal (23). 

El control de la enfermedad no realiza con vacunas --

y bactorinas por su bajo costo y riesgo. 
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Mediante estudios preliminares llevados a cabo en --

el Instituto Nacional de Investigaciones pecuarias (INIP) Var 

gas 0, (3) logró aislar una cepa apatógena de campo de Ervsi- 

pelothrix rhusiopathiae, en el Estado de Hidalgo a partir de-

la tonsila de un cerdo que no presentaba la enfermedad y el - 

cual pertenecía a una piara de animales no vacunados. Esta ce 

pa fué clasificada para los registros del Departamento de Bac 

teriología del INIP como Elm27 la cual posee una estructura - 

antígenica que tiene reacción cruzada aproximadamente con el-

80% de los antígenos de cepas aisladas de casos de campo en - 

México. Además esta cepa ha sido empleada en la elaboración - 

de lotes experimentales de vacunas atenuadas para la preven—

ción de la erisipela porcina con buenos resultados (41). 

Ea ampliamente conocido el riesgo que representa ---

el uso de inmunógenos vivos atenuados para la prevención de - 

enfermedades, debido a que desde el punto de vista biológico-

existe siempre la posibilidad de que las cepas atenuadas pue-

dan revertir a la patogenicidad y de esta manera producir la-

enfermedad en los animales vacunados. Algunos autores indican 

que las cepas utilizadas para elaborar• vacunas contra erisipe 

la porcina causan lesiones locales, muerte de los animales de 

laboratorio o bien que las propias vacunas provocan o predis-

ponen a la artritis crónica (13, 14, 43). Por lo anterior son 
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necesarios métodos que garanticen la inocuidad de las cepas 

que se utilizan para la elaboración de vacunas contra erisi 

pela porcina, por lo cual se propone un método en este tra-

bajo, con la finalidad de medir la virulencia residual de - 

la cepa ElM27 en ratones inmunodeprimidos con acetato de hi 

drocortisona que fué utilizada para la elaboración de lotes 

experimentales de vacunas en el Instituto Nacional de In -- 

vestigaciones Pecuarias y comprobar también que no revierte 

a la patogenicidad y de esta manera contar con un inmunóge- 

no que confiera mayor protección a los animales vacunados - 

con esta cepa y no correr el riesgo de producir la enferme-

dad. 



GENERA laIDADE S 



8 

La bacteria Erysipelothrix rhusiopathieae fué clasi-

ficada en el género Erysipelothrix, en la octava edición del-

Bergey's (2,10). Se le considera principalmente parásito de - 

mamíferos, aves y peces. Se ha aislado de ratones y el hom --

bre (10). 

La identificación de Erysipelothrix rhusiopathiae --

se llevó a cabo en 1878, cuando Kocl-i la aisló de un ratón pa-

ra experimento y la denominó "bacilo de la septicemia del ra-

tón". Paste= y Thuiller en 1883 aislaton este organismo de - 

lechones con erisipela y prepararon una vacuna. En 1885 Lo - 

ffler presentó una descripción precisa del agente aislado por 

Kock y Pasteur y describieron la enfermedad en el cerdo (10,-

40). 

A)  Características morfológicas de E. rhusiopathiae. 

Las células de Erysipelothrix rhusiopathiae, son ba-

cilos cortos, delgados, rectos o curvos de 0.2 a o.6micras de 

ancho por 0.5 a 2.4 micras de largo. Se encuentran aislados,-

en parejas o en grupos de cadenas que tienden a formar largos 

filamentos. Son inmóviles, no forman esporas y no tienen cáp-

sula. Son Gramri- pero se decoloran facilmente cuando proceden - 

de cultivos viejos (2, 10, 24, 40). 

Chooning y col. en 1938 describieron tres tipos de - 

colonias: lisas (s), rugosas (r) e intermedias (s-r). Las co- 
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lonias tipicamente lisas son circulares, con superficie con--

vexa y lisa, en estas colonias los organismos vistos al micros 

copio aparecen pequeños, rectos o ligeramente curvos, con po - 

los redondeados o arreglados simplemente en pequeños paquetes-

o grupos de cadenas cortas. En la forma rugosa las colonias --

típicas son circulares pero irregulares con bordes rizados y - 

superficie rugosa. Las colonias intermedias presentan algunas-

características de las lisas y rugosas. La forma rugosa gene 

ralmente se observa en cultivos viejos y puede cambiar a lisa- 

mediante pases en ratón (10, 40). 

B) Características bioquímicas de E. rhusiopathiae  

E. rhusiopathiae es un organismo aerobio y anaerobio-

facultativo. La temperatura para su óptimo desarrollo es de --

37°C a un pH do 7.6. No crece en medios de cultivos ordinarios 

por lo que para obtener un buen desarrollo se requiere de la--

adición de sustancias altamente nutritivas como sangre, suero-

de caballo, que favorece la rapidez y abundancia del crecimien 

to, además de su antigonicidad (2, 12, 23, 24, 40, 45). 

El azida de sodio y el cristal violeta son sustancias 

que se usan para la elaboración de medios selectivos para Ery-

sipelothrix, dada la resistencia que muestra esta bacteria pa-

ra estos compuestos y el conocimiento que se tiene do que in - 
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hiben el desarrollo de Gramt(azida de sodio) y Gram -(cristal 

violeta) (17, 27, 39, 40). 

Las propiedades bioquímicas de E. rhusiopathiae se-

presentan en el cuadro No. 1 

CUADRO No. 1  

PROPIEDADES BIOQUIMICAS DE E. RHUSIOPATHIAE  

Catalasa 

Oxidasa 

Glucosa 

OF 

Maltosa 

Manitol 

Rafinosa 

Salicin 

Sorbitol 

Sacarosa 

Trehalosa 

Xilosa 

VP 

Hidrólisis de la 
esculina 

Hidrólisis del 
almidón 
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Licuefacción de 
la gelatina 

Reducción de 
nitratos 

(5) 

C) Estructura antigénica  

En cuanto a la estructura antigénica de E. rhusiopa-

thiae veinte serotipos han sido reportados (6, 36, 37, 36),-

los cuales están diferenciados en base a las características-

antigénicas de los glicopéptidos presentes en la pared celu 

lar de cada bacteria. El sistema de clasificación actual de - 

cepas de E. rhusiopathiae se inició en 1949, cuando Dedie (8) 

encontró dos variantes serológicas. El designó estos tipos co 

moAysydescribió una tercera variantc,que denominó N, ---

la cual no contiene antígenos capaces de estimular la forma - 

ción de anticuerpos tipo específicos en conejos. En 1973 Kuck 

sera (21) reorganizó los serotipos de E.rhusiopathiae e intro 

dujo un sistema de designación numérica, en el cual los tipos 

A y E de pedié quedaron cano tipos 1 y 2. 

Los serotipos de E. rhusiopathiae han sido asociados 

con la habilidad de cepas especifican para conferir inmuni --

dad en el cerdo cuando son usadas en bacterias adsorbidas aun 

que los antígenos responsables de los uerotipos no son idénti 
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coa a los antígenos inmunizadores, ellos pueden compatit cier-

toa componentes. Finalmente algunos investigadores han sugeri-

do que los serotipos específicos de los microorganismos pueden 

estar relacionados a su predilección por el huésped, virulen - 

cia y formas clínicas de la enfermedad (6, 42, 43). 

D) Patogenia  

La vía de entrada de este microrganismo es la mucosa-

oral, aunque también es importante la piel irritada o a traves 

de heridas como son las producidas por el marcaje o castración 

de los animales (1, 10, 15, 33). 

Las manifestaciones clínicas de la erisipela porcina-

son variables y dependen del grado de suceptibilidad del ani - 

mal y de la virulencia de la cepa. Debido a esto es posible --

reconocer ciertas formas clínicas de la enfermedad. 

1) Aguda o septic6mica 

2) crónica con endobarditis 

3) Subelrnica 

1) Aquda o septicémica: Puede confudirse con otras --

enfermedades septicémicas como cólera procino y salmonelosis--

aguda (15, 23). Las animales enfermos presentan hipertermia --

con abundante Jecreción serosa, incoordinación de los miebros-

posteriores (23, 24, 40). 
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Puede aparecer diarrea, las lesiones cutáneas se pre 

cantan entre el segundo y el tercer día después de la expo --

mición a la infección, presentándose en los cerdos de piel --

clara pequeñas áreas de color rojo que por lo general son ele 

vedas resistentes a la presión (24, 3B), estas últimas debi - 

das principalmente a una necros¿.s fibrinoide y trombosis de - 

las arterias terminales en el área afectada: el mecanismo por 

lo que esto ocurre es una reacción de hipersensibilidad del - 

tipo III según la clasificación de Coombs(16). Hallazgos de - 

laboratorio en casos agudos, descritos por Dogherty, N. R. y- 

1 col. (9) sugieren que el daño causado por E. rhusionathiae --

en el cerdo se produce principalmente a nivel del glomérulo - 

renal, hígado y miocardio, ya que en estos animales se encuen 

tran elevados los niveles de nitrógeno de urea sanguínea, crea 

tinina sanguínea, hipoglucemia. Hay leucocitosis en las prime 

ras 12 horas seguida por una leucopenia antes de las 72 horas, 

lo cual se puede utilizar para diferenciar la erisipela con - 

el cólera porcino (9, 23). 

2) Forma crónica: Sigue a la infección aguda, cuando 

los animales que sufrieron esta fase de la enfermedad logra - 

ron recuperarse y se caracteriza por lesionen necr6ticas que-

producen pérdidas de porciones de piel, orejas rabo y en oca-

siones hasta los miembros, cambios valvulares en el corazón - 
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y lo más sugestivo de esta fase: artritis. Las lesiones de las 

articulaciones varían de una inflamación leve en la cual la -- 

membrana sinovial esta debilmente congestionada y el fluido --

sinovial oscuro a una exagerada formación de tejido de granula 

ojón y de infiltraciones celulares (1, 19, 23, 24, 38). 

La artritis reumatoide del cerdo es muy parecida a la 

que se presenta en el humano ya que ambas presentan los mismos 

cambios degenerativos en el sitio de la lesión, además de las-

alteraciones séricas como son la baja de los niveles de albú—

mina, aumento de globulinas alfa y gamma, presencia del factor 

reumatoide y factor aglutinante eluido de eritrocitos, así co-

mo un aumento en la velocidad de sedimentación de los mismos.-

Estos cambios van apareciendo junto con las lesiones histopa - 

tológicas, y algunos autores como Papp y Sikes entre otros han 

descrito cierta relación entre ambas y senalan que las altera-

ciones serológicas pueden deberse a los cambios ocurridos en 

la membrana sinovial de la articulación afectada (28). 

3) Forma aubclínica: Pasa desapercibida y solo se de-

tecta por el aislamiento de E. rhusiopathias de las amígdalas-

del cerdo (12, 25, 39). Finalmente la erisipe la crónica no es 

necesariamente mortal, pero los animales afectados no engordan 

rapidamente, ocasionando graves pérdidas económicas (1, 22, 23 

38, 36). 
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E) Diagnóstico. 

a) Clínico:  La erisipela porcina en su forma aguda - 

no puede ser facilmente diferenciada de otras enfermedades --

septicémicas tales como cólera porcino, salmonelosis aguda e-

infecciones bacterianas primarias de los animales jóvenes. --

Una historia clínica seinalando scasos de muerte súbita, varios 

animales enfermos con altas temperaturas, apetito variable, - 

recuperación espontánea rigidez y cojera, así como desarrollo 

subsecuente de cojera crónica con visible malformación de ar-

ticulaciones son síntomas presuntivos de erisipela porcina -- 

(10). El reconocimiento de lesiones características en la --

piel, en forma de rombos son el diagnóstico concluyente. En - 

el examen post-mortero la presencia del bazo alargado es suges 

tivo de erisipela porcina (10). 

b) Diagnóstico bacteriológico: El aislamiento de E. 

rhusiopathiae de muestras de animales enfermos a partir de --

corazón, pulmón, hígado, bazo, riMón y articulaciones afecta-

das proporciona un diagnóstico definitivo para erisipela por-

cina (1, 22, 10). 

F) Prevención: 

El control de la enfermedad comprende fundamontalmen 

te la prevencl6n con vacunas y bacterias no obstante es nece- 
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sario considerar algunos aspectos para la elaboración y el uso 

de inmunógenos contra erisipela porcina. 

1) Complejidad antigenica de E. rhusiopathiao, la 

cual presenta veinte serotipos diferentes. 

2.- Existen serotipos como el 1 y el 2, los cuales --

pueden inducir inmunidad contra sorotipos pero no contra la --

totalidad de ellos, debido a que los antígenos responsables de 

los serotipos son diferentes a los que inducen a la formación-

de anticuerpos protectores y no son los mismos ni se encuentran 

en todas las cepas. 

3.- Algunos serotipos como el 9 no inducen inmunidad-

ni contra ellos mismos en cerdos suceptibles, los cuales se --

piensa pueden ser responsables de brotes de erisipela en pia - 

ras inmunizadas (47). 

4.- La comprobación de la potencia de los inmunógenos 

elaborados con cepas atenuadas, ni bien confieren mayor pro --

tección que las bacterinas (25), también pueden ocasionar rea-

ciones secundarias incluyendo la enfermedad misma; debidas a - 

virulencia residual o reversión a la patogenicidad en las ce - 

pas atenuadas utilizadas para elaborar estos inmunógenos (13,-

14, 47). 



MATERIAL Y ME 'PODOS . 
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Para el siguiente trabajo se utilizó la vacuna ex - 

porimental contra erisipela porcina elaborada con la cepa --

apatógena E1m27 de acuerdo con el procedimiento descrito por 

Bojórquez (3), la cual se perservó a 4° c hasta el momento - 

de su utilización. 

Fué usada como testigo positivo una cepa patógena - 

de E. rhusiopathiae clasificada para los registros del INIP 

como E1M23, a la cual se le dieron 5 pases en ratón en medio 

de agar triptosa para pasarla de fase lisa a rugosa, ya obte 

nida asl la cepa se sembró en un frasco de Roux conteniendo-

medio de triptone modificado y se incubó a 37°  C por 24 ho - 

ras. Después se cosechó con un dispositivo como se muestra - 

en la figura No. 1 

FIG, NO. 1  

Vacio 

Dispositivo usado pura cosechar la cepa EM123 
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Se ajustó la concentración a lx104  uFC (unidades for- 

madoras de colonias) equivalente a una DMM, después se envasó- 

en frascos ámpula de 60 ml con solución salina fisiológica. 

Finalmente se realizaron pruebas de pureza sembrado 

5m1 de cultivo en los siguientes medios: Infusión cerebro co 

razón, thioglicolato fluido y SabdIreaud dextrosa agar. A exce2 

ci6n de este último que se incubó a 28° C Enr 14 días, los de-

míln se incubaron a 37°  C por 7 días. En el medio de Saboureaud 

no hubo crecimientos, mientras que en los restantes se observa 

ron bacterias características con la morfología de E. rhusiopa  

thiae (29). 

Para inmunodeprimir a los ratones se utilizó acetato-

de hidrocortisona de los laboratorios Rounel, el cual fué emul 

sionado en un vehículo proporcionado por Syntex. 

Los ratones fueron de la línea CFW con un peso aproxi 

mado de 16 a 20 gramos, los cuales se distribuyeron en 8 lotes 

de 10 ratones cada uno aplicándose los biológicos como se mues 

tra en el cuadro No. 2. 

De los lotes 1 y 11 se sangraron los ratones a las si 

guientes horas: 0, 3, 6, 24, 4B, 72, 96 horas con el objeto --

de determinar el número de leucocitos totales y cuenta leucoci. 

tarta diferencial siguiendo la técnica descrita por Schalm 

(34). 
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De los lotes III y IV fué sacrificado diariamente 

CUADRO No. 2  

DISTRIBUCION DE RATONES Y APLICACION DE BIOLOGICOS 

Lotes de 
	Biológico 	A. hidrocortisona 

10 ratones c/u 
	0.5 ml. 	 25 mg 

Intraperiotoneal 	subcutánea  

EIM27 1  
III 	 E1M27 
IV 	 E1M23" 
V 	 E1M23 
VI 
VII 
	 E1M27 	 vehículo 

VIII 

EIM27 ' Vacuna experimental 
EIM23 " Cepa patógena rugosa 

un ratón, realizándose cultivos a partir do hígado,—

bazo y líquido peritoneal durante 7 días para ver en que momen 

to desaparecía E. rhusiopathiae  de estos órganos. 

A partir de los lotes V y VI se verificó el porcen --

taje de ratones muertos (con y sín acetato de hidrocortisona - 

respectivamente). 5115 practicó la necropsia y se intentó el aic 

lamiento de la cepa patógena inoculada e partir de hígado, ba-

zo y líquido peritoneal. 

Zn el lote 7 se aplicó solo vehículo del acetato de - 

hidrocortisona para verificar si produce alguna alteración en- 
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los ratones. por último en el lote 8 solo se aplicó la vacuna 

experimental y se observó a los ratones durante 21 días para-

observar si presentaban manifestaciones desfavorables ntribui 

bies a la vacuna (29) 

Todos los datos obtenidos en la cuenta leucocitaria-

fueron analizados siguiendo la distribución de T de "students" 

(42) 



IIES U LT/1D OS . 
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CUADRO NO. 3  

CUENTA LEUCOCITARIA EN ANIMALES TRATADOS Y NO TRATADOS CON - 
ACETADO DE HIDROCORTISONA  

Hora 	No. de leucocitos 	Significación 
lotes 	estadística 

I II 

0 10630 12030 P 4.0.023 

3 11165 11485 p 4.0.067 

6 12195 11735 P 40.037 

24 2345 12440 P .‘.. O. 001 	' 

48 2740 10790 P. 0.001 	' 

72 8215 10945 p .4-0.003 	" 

96 10215 11005 P 4..0.02 

' Diferencia estadísticamente significativa a P 4.0.001 
" Diferencia estadísticamente significativa a P z-0.005 

Los ratones del lote no. 1 inoculados con acetato de 

hidrocortisona mostraron leucopenia ya que la cuenta total de 

glóbulos blancos disminuyó en un 77.94% a las 24 horas perma-

neciendo casi iguales hasta las 48, para volver a normalizar-

se a las 96 horas. 



CUENTA TOTAL DE LEUCOCITOS DE LOS LOTES I y II Número de 
leucocitos 
1x103  

ta As '72 96 	Horae 

GRAI'ICA No. 1 

Ratones tratados con ACTH. 
Ratones sin tratamiento. 



GRAFILA No. 2 

CUENTA DIFERENCIAL DE LINFOCITOS DE LOS LOTES I y II 
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GRAFICA No. 3 

CUENTA DIFERENCIAL DE NEUTROFILOS DE LOS LOTES 

I y II. 
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CUADRO No. 4  

AISLAMIENTO DE LA CEPA EIM27 EN RATONES TRATADOS Y NO  

TRATADOS CON ACETATO DE HIDROCORTISONA  

Días 
Lote III 
Vacuna experimental 

Lote IV 	Acth 	+ 
Vacuna experimental 

Hígadb Bazo L. P' Hígado Bazo L.P.' 

1 + + + + + + 

2 - - + + + 

3 - - + + + 

4 - - + + + 

5 - - + + + 

6 - - + - + 

7 - - 

Acth 
	

Acetato de hidrocortisona 
L. P 
	

Líquido peritoneal 

En el lote III se aplicó solo la vacuna experimen --

tal y se ais16 la bacteria E. rhusiopathiae hasta las 24 ho-

ras, en tanto que en el lote IV se pudo aislar hasta el sexto 

día a partir de hígado y líquido peritoneal. 
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CUADRO No. 5  

PORCENTAJE DE MUERTES DE RATONES TRATADOS Y NO TRATA-

DOS CON ACETATO DE HIDROCORTISONA E INOCULADOS CON IJ\  . 

CEPA PATOGENA EIm23  

PORCENTAJE DE MUERTES 

Lote 	Biológico 	Horas 	24 	48 	72  

V 	Cepa patógena 	50% 	40% 	10% 
ElM23 

VI 	Cepa patógena 	100% 
Elm23 - 
ACTH * 

ACTH* Acetato de hidrocortisona 

Como podemos observar en el cuadro anterior los rato-

nes del lote V inoculados solamente con la cepa patógena en 

forma rugosa E1m23 murieron en un 50% a las 24 horas, el 40% a 

las 48 y el último 10% a las 72 horas, mientras que en el lote 

VI los ratones tratados con acetato de hidrocortisona y cepa - 

patógena murieron el 100% en las primeras 24 horas. 

A los ratones del lote 7 a los cuales solo se les --

aplicó el diluyente no mostraron ningún síntomas de enferme --

dad, lo cual indica que esto no influyó en los resultados del-

experimento. En cuanto a los del loto 8 a los cuales se les -- 
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aplicó la vacuna experimental se observaron durante 30 días,-

no mostrando tampoco ninguna manifestación desfavorable atri- 

buible a la vacuna experimental. 



DISCUSION. 
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Los ratones del lote 1 tratados con acetato de hidro 

cortisona presentaron leucopenia por 48 horas, ya que el ace-

tato de hidrocortisona provoca en el ratón la disminución del 

número de leucocitos y linfopenia. La corteza suprarrenal dis 

minuye el número de linfocitos y de eosinófilos, y si la neu-

trofilia no es de suficiente magnitud para compensar la men - 

gua, el número total de leucocitos disminuye (33). Estos nos-

demuestra que los ratones estuvieron inmunodeprimidos, ya --

que la función principal de los linfocitos esta relacionada - 

principalmente con el sistema humoral de defensa y produc ---

ción de anticuerpos (4, 30, 32, 22). 

Del lote III se aisló E. rhusiopathiae al primer --

día siendo negativos los aislamientos posteriores, los del lo 

te IV la bacteria permaneció hasta el sexto día. Esto no su - 

giere que los ratones estuvieron inmunodeprimidos a nivel de-

fagocitos, aún cuando estos hayan estado en número mayor que-

el normal, ya que como es sabido, el acetato de hidrocortiso-

na actúa sobre los fosfolípidos de las membranas de los lizo-

somas inhibiendo la liberación de enzimas secretadas por es - 

• tos organelos (44), permitiendo de esta manera la estancia --

de la bacteria en los ratones por más tiempo. 

En cuanto a los ratones a loe cuales su loa aplicó - 

la cepa patógena E1M23, como so puedo apreciar en el cuadro - 
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número 5 los que estuvieron inmunodeprimidos_murieron antes - 

de 24 horas, en tanto que los que no fueron tratados con ace-

tato de hidrocortisona murieron totalmente hasta las 72 horas, 

comprobando con esto y con lo anterior que los ratones estu - 

vieron inmunodeprimidos. 

Los ratones del lote 8 que se observaron por 21 días 

no presentaron manifestaciones desfavorables atribuibles a la 

vacuna durante este lapso de tiempo. 



CONO LUS IONES 
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La vacuna experimental elaborada con la cepa E1M27 --

mostró un grado de virulencia imperceptible de acuerdo con el-

método utilizado en este trabajo. 

El hecho de que E. rhusiopathiae E1M27 no haya sido--

capaz de producir un cuadro clínico característico de erisipe-

la con una cantidad de leucocitos disminuidos en un 78% del --

nivel normal y haber sido aislada esta bacteria hasta 6 días - 

después de haberse inoculado los ratones nos sugiere que el --

grado de virulencia de E. rhusiopathiae cs muy bajo. Por otro-

lado la cepa se ha sometido a pases seriados en ratón y se ha-

observado que no revierte a la patogenicidad, si junto con lo-

anterior aunamos la buena inmunidad que produce, bien podría - 

usarse esta cepa en la elaboración de inmun6genos destinados - 

al control de la erisipela porcina en México (7). 
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