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INTRODUOCION 

La eperitrozoonosis es una enfermedad producida por hemopro-
tozoarlos loe cuales han sido encontrados en el ganado bovino, 
en loe ovinos, en los ratones, en el cerdo, y en el hombre. 

En el cerdo, esta enfermedad es producida por el Eperythro-
zoon aula (aunque tambien se encuentra el Wverythrosoon parvum, 
pero este es apatógeno) y se caracteriza por ictericia y anémia 
en loe casos agudos (2,4,8 y 9). 

La enfermedad puede transmitirse artificialmente por inocula 
ción de sangre procedente de un animal portador y por medio de 
instrumental nuirdrgico y agujas en forma mecánica. La transmi-
sión natural se debe a la acción de insectos hematófagos como 
socia moscas (tebanos), mosnultos, garrapatas y piojos (2,4,5 Y 
9). 

La mayor incidencia de la infección se produce durante los 
meses de verano. La morbilidad es alta y loe cerdos infectados 
permanecen como portadores de la enfermedad (I, 2 y 5). 

La clasificación de este parásito ha sido muy discutida, el 
nombre de Eperythrozoon indlea filial a protozoon. Weinman (I2) 
lo consideró como similar a Bartonella y Haemobartonella. 

Neitz et al. (7) sugirieron nue Eperythrozoon, Grahamella, 
Bartonella y Anaplasma, estan intimamente relacionados y pue-
den ser clasificados juntos en la familia Anaplaemidae. Poste-
riormente, sugirio que esta familia se colocara en el orden Has 
mosporldia. 

Ereier y Ristic seRalan que la forma verdadera del Eperythro-
zoon es cocal, y que las formas anularen vistas en las prepara-
ciones secas, son el resultado de la desecación (5). 

la forme principal del Eperythrozoon nulo es una estructura 
anular con un diámetro medio de unas 0.8 micras que se encuen-
tran sobre los eritrocitos y que en ocaciones•se ven sueltas en 
los espacios intercelulares. 

En el apogéo de los ataques parasitarios pueden verse anillos 
grandes y formas discoideas cuyo tamallo varia de I a 2.5 micras. 

Las formas discoideas tienen el aspecto de masas aplastadas 
de cromatina sólida grandes. 

Muchos de los anillos tienen formas distorsionadas y muestran 
una distribución irregular de la cromatina'en varios puntos al-
rrededor del anillo. 

?cambien se ven formas globosas, de bastón y de capullo. Las 
formas globosas y de bastón predominan en las sangres citratadas 
u oxalatadaa en virtud de cambios morfológico' que ocurren en los 



momentos'oue se obtiene la muestra (6 y 13) 
El Eperythrozoon suis y el Eperythrozoon parral son especies 

paristtes en los cerdos, inmunologicamente distintas y de hospe 
dador especifico. La especie 11.parvum es generalmente cocoide 
con formas anulares ocacionalea menores de 0.5 micras de diese-
tro y es de caracter benigno. 

Tanto el E. Inda como el E. parvum son parásitos enzooticos 
en el Africa del Sur y en los Estados Unidos y probablemente •n 
otras partes (5). 

El ndmero de eritrocitos destruidos es muy variable y contri-
buye a produtir los casos agudos y loa casos moderados de la en-
fermedad. Como resultado de una marcada destrucción de las célu-
las sanguineas, se produce una anémia con ictericia. La elevación 
de la temperatura coincide generalmente con la intensidad de la 
infección sanguínea. n casos experimentales, el periodo de incu 
bacidn varia de 6 a IO dias (9). 

La ictericia se presenta solo en los casos más graves, la pre-
sentación más frecuente de la eperitrozoonosis porcina consiste 
en muertes repentinas de unos pocos cerdos en una piara (5). 

Splitter (II) opina nue las lesiones son muy caracterizticas y 
evidentemente patognom6nicas si la muerte no tiene lugar poco des 
pues de los síntomas primarios. 

La sangre esta delgada y acuosa (hidremia), la cuenta de célu-
las sanguineas puede ser tan baja como de I a 2 millones (oligoci 
temía), conforme se desarrolla la anémia se producen eritrocitos 
inmadurosy son más numerosos durante el periodo de convaleecencia 
(reticulositosis), la hemoglobina puede ser tan baja como de 2 a 
4 gramos (oligocromemia). 

Aunque la cuenta de células blancas permanece generalmente in-
alterada, se he observado. en algunos casos una leueocitosis mar-
cada. 

El bazo se dilata y se vuelve friable y en ocacionea aumenta 
hasta 3 o 4 veces su tamaño normal. Lun grasas del cuerpo así co-
mo otros tejidos internos, presentan una coloración amarillenta. 

La ictericia no en constante, sino que se presenta generalmen-
te si el animal sobrevive 3 o 4 dias dempues de la aparición de 
los mintomas. El contenido estomacal e intestinal con frecuencia 
esta coloreado con bilis amarilla-anaranlada. El hígado puede mos 
trer una coloración ictérica. La vesicula biliar contiene una bi-
lis espesa granular o gelatinosa. 

Hay degeneración parennulmatoma en el r1M6n, en el corazón 
en la musculatura esquéletica. Pueden presentarse algunas pete-
quias en la mucosa de la vejiga urinaria. La médula roja de los 
huesos puede estar hiperplásica e hipertr6ftca (9). 

A menudo se presentan brotes de coles porcino, erisipele, 



salmonelosis o pasterelosis en piaras en las cuales esta pre-
sente E. sois, como complicaciones secundarias asociadas con 
una lesión limitada al sistema reticuloendotelial y al siste-
ma inmunocompetente (2 y 9). 

Splitter (II) desarrollo una técnica de fijación de comple 
mento para el diagnóstico de B. sois, encontrando que loe anI 
malee portadores crónicos de la enfermedad de mds de 3 semanas 
siempre fueron negativos- a la prueba. 

OBJETIVO 
Con el presente trabajo, se pretende dar a conocer la exis-

tencia de este hemoparásito en loe cerdos que llegan proceden-
tes de diversas partes de las zonas norte y del bajio del paje 
a las explotaciones porcinas de la región de La Piedad Michsa-
can para su ceba, y al mismo tiempo, se pretende establecer un 
método para el.diagnóstico de la enfermedad que resulte rápido, 
sencillo y efectivo. 



MATERIAL Y YETODOS 

I99 cerdos destinados a la encoria v con un peso promedio de 
20 Kg. 

Para la recolección de las muestras se utilizo lo siguien 
tea 
I.- 159 tubos de ensaye, en cada uno de los cuales se recolec 

tsron 5 ml de sanare de cada uno de los /00 cerdos. 
2.- Sal dis&dica del ácido Etilen-Diamino-Tetra-Acetico, (E. 

D.T.A.) como anticoagulante en cantidad de I mg/m1 de san 
are. 

3.- I00 lerinlas desechatlee y I99 novias hipodermicas. 
Posteriormente, las muestras se nometieron a las pruebas 

siguientes. 
a) Frotis eanguineo. 
t) Biometria hemática completa (recuento de eritrocitoe, 

recuento de leucocitos, determinación de microbemato-
crito, y determinación de hemoglobina). 

Para efectuar estas pruebas, el material necesario fue el 
siguiente! 
I.- 200 portaobletoe. 
2.- 2 vasos de Coplin. 
3.- Solución colorante de Oiemsa (preparada en cantidad de u-

na gota de .03 ml de la solución comercial de Giemea por 
cada mi de agua destilada). 

4.- Alcohol metilico. 
5.- 5 hemocitometroe. • 
6.- I00 cubreobjetos para hemocitometro. 
7.- 5 pipetas para dilución de eritrocitoe. 
8.- 5 pipetas para dilución de leucocitos. 
0.- 3oluci6n diluyente de eritrocitoe, preparada con: 

0.0 g de Cloruro de Sodio. 
199 ml de agua destilada. 

10.- 3oluci6n diluyente de leucocitos, preparada con: 
2 ml de acido acetico Glacial. 
1 ml de soluci6n de Violeta Derenciana al I 0. 

II.- Centrifuga para microhematocrito. 
12.- Ill tubos capilares. 
13.- Lector de microhematocrito. 
14.- Hempalobinometra de Spencer. 
15.- .100 aplicadores de madera para hemoliete. 
16.- Microscopio óptico. 
17.- Aceite de inmersión. 



WETODO DEL SAMORADO (2) 
I.- Las muestras de sangre se tomaron directamente del golfo 

de las yugulares habiendo limpiado previamente la zona del 
sangrado. 

2.- Posteriormente se depositaron 5 ml de sangre en un tubo de 
ensaye el cual contenta E.D.T.A. 

3.- Las muestras se traneladaron al Laboratorio Regional de Ya 
tologia Animal de la Piedad Michoacan para ser trabajadas. 

METODO DE pureimmow DEL PROTIS SANGUINEO (6) 
I.- Se mezcla bien la sangre antes de tomar con un tubo capi- 

lar una gotita la cual se coloca cerca de un extremo del 
portaobjetos. 

2.- Posteriormente, se apoya el extremo de un segundo porta-
objetos (extensor) contra la superficie del primero soste-
niendolo de modo que ambos formen un diedro de 30 a 45 gra 
dos. 

3,- Despues se desliza el esparcidor suavemente hasta tocar la 
gota de sangre y cuando ésta se haya corrido por capilari-
dad molando la arista del diedro por dentro del mismo, se 
empuja el portaobletos extensor hacia adelante con un moví 
miento uniforme y continuo. 

4.- Finalmente, se seca el frotis rapidamente moviendolo en el 
aire y se tifte dentro del término de una hora con el fin de 
obtener mejores resultados. 

METODO DE TIWCIOW DE GIEMSA (3, 6 y lo) 
I.- Se colocan los frotis secos en un vaso de Coplin el cual 

contiene alcohol metilico absoluto y ahi permanecen duran-
te 5 minutos para su fijación. 

2.- Posteriormente, se vierte el alcohol del vaso y ee dejan 
secar loe frotis. 

3.- Despuee se pasan los frotis a un segundo vaso de Coplin el 
cual contiene tintura de Giemsa y ahi permanecen durante 30 
minutos. 

4.- Finalmente se lavan completamente loo frotis con agua des-
tilada y se dejan secar apnyandolos sobre un costado. 

METODO DE RECUENTO DE ERITROCITOS (6) 
A.- LLENADO DE LA PIPETA. 

Se emplea la pipeta especial para 
graduada hasta /01 y se aspira la 
0.5 exactamente. 

2.- Posteriormente se 
bisién IOI. 
finalmente, 
lo menos. 
RECUENTO. 
Se coloca 

diluci6n de eritrocitos 
sangre hasta la diviei6n 

aspira la solución diluyente hasta la di- 

la pipeta debe agitarse durante 3 minutos por 

el cubreobletos en el soporte del hemocitometro. 
2.- Se descartan las 3 primeras gotas del contenido de la pi- 



peta. 
3.- Se deposita una gota de liquido entre la camara de recuen-

to y el cubreobjetos la cual se extiende por capilarldRA. 
4.- Se dejan pasar unos minutos para que se asienten las célu-

las, aunque debe evitarse lá evaporación. 
5.- Se coloca el hemocitometro en el microscopio y se localiza 

con el objetivo panoramico (I0) el cuadro central de loe 9 
cuadros grandes. 

6.- Con el objetivo seco fuerte (41) se cuentan todos loe eri-
trocitos en 5 de los 25 cuadros pequeños en que se divide 
el cuadro grande central. 

C.- CALCULO. 
Suma de eritrocitos contados en los 5 cuadros, multiplicada 
por IO 000 No. de eritrocitos por milimetro odbico de san 
are. 

METODO DE RECUENTO DE LEUCOCITOS (6) 
A.- LLENADO DE LA PIPETA. 
I.- Se sigue la técnica descrita para el recuento de eritroci- 

tos, con la salvedad de que la pipeta «vetaré graduada haz- 
te II. 

2.- Se aspira sangre hasta la división 0.5. 
3.- Despues, se aspira In solución diluyente 

ta la división II. 
4.- Se agita la pipeta durante 3 minutos. 
E.- RECUENTO. 
I,- Se descartan las tres primeras gotas de 

na la enmara de recuento. 
2.- Se dejan pasar unos minutos para que se asienten las célu-

las. 
3.- Se coloca el hemocitometro en el microscopio para contar 

con el objetivo panoramico (I0) el número de leucocitos en 
cada uno de los 4 cuadros grandes de las •sauinas. 

C. - CALCULO. 
Suma de loe leucocitos contados en loe 4 cuadros de las ea—

quinas, multiplicada por 50 = No. de leucocitos por milime-
tro cúbico de sangre. 

METODO PARA DETERVINACTON DE WICROREMATOCRITO (6) 
I.- Se usan tubos capilares para llenar hasta una altura apro-

ximada de I cm sobre el fondo. 
2.- Se procede a sellar el extremo vacio del tubo con plastili-

na. 
3.- Se ponen los tubos en la cabeza dentro de las ranuras de la 

centrifuga de alta velocidad con los extremos abiertos ha-
cia el •je y los bordes sellados lo m4s cerca posible del 
borde de la cabeza para evitar que se rompan al centrifugar. 

4.- Se tapa y es cierra la centrifupadora y se centrifégz du-
rante 6 minutos a II nnn r.p.m. 

5.- Se sacan los tubos y se lee el porcentaje de eritrocitos a- 

de leucocitos has- 

la pipeta, y se lle 



glomerados en la tabla denominada "lector de microbemato-
crito. 
Se coloca el tubo capilar sobre el lector con el menisco 
de plasma rogando la linea superior. de desliza el tubo 
hasta que el fondo de la capa de eritrocito. ~rase con 
la línea de cero. 
La lectura del voldmen de sedimentación globular se hace 
en porcentaje. 

ME'PODO PARA DETERYIVACION DE HEMOGLOBINA ,(6) 
Para determinar la cantidad de hemoglobina, se empleó el 
método de la oxihemoglobina(hemoglobinometro de Spenoer). 

I.- Se coloca una gota de sangre en el fondo de la cámara de 
exposición. 

2.- de agita la sangre suavemente con un aplicador para hemo-
lisie. 

3.- Se empuja la cámara dentro del sujetador que lo mantendra 
firme contra el cubreobjetoe formando una sola pieza. 

4.- Se inserta el conjunto en la rendija del aparato. 
5.- Se oprime el boten de alumbrado, se observa por el ocular 

y se mueve la palanca hacia uno y otro lado hasta que los 
dos campos se igualen. 

6.- La cantidad de hemoklobina en g/I09 ml de sangre, se lee 
directamente en la escala graduada. 



(Globulnn roba de cerflo infectadon con Eperythrozoon sute) 

In:SULTA1O3 

De los I0d cerdos procedentes de las zonas del norte y del 
t'ano de la Republica Mexicana y con apurebtes signos de le en 
fermedad, 45 resultaron positivos y 55 negativos a Mierythro-
zoon sus en frotis sanauineos teZidos con Giemsa, tetamos que 
presentaron li4ros cambios en los biometries hematicas reali-
zadas, anotando.. los resultados en el cuadro I y cuadro II. 



CUADRO 

Resultados obtenidas de las pruebas d• Biometrias Hemáticas de 
loe cerdos positivos en el frotis tenido con Giemsa. 

Vuestra No. Eritrocitos Leucocitos Vicrobematocrito Hemoglobina 
T.- 7 751 onn 17 110 56 17 
2.- 6 ion 000 Il 411 44 II 
3.- 5 660 000 24 111 38 12 
4.- 5 190 000 IR nnn 4') 12 
5.- 5 400 910 25 210 42 13 
6.- 6 850 030 18 400 42 13 
7.- 6 500 000 18 000 44 13.5 
a.- 4 600 030 9 211 38 I0 
a.- 6 510 300 41 111 42 13 
In.- 8 111 ono 27 911 60 14.5 
1/.- 3 950 000 6 811 31 9.5 
12.- 5 200 noo 22 201 36 8.5 
13.- E 110 nnn 51 Inn 36 11.5 
14.- 7 500 nno 14 401 49 14 
15.- 7 350 111 56 11n 53 14.5 
16.- 7 150 000 22 600 45 14.5 
17.- 5 950 000 14 800 44 14 
18.- 3 700 010 25 411 47 14 
19.- 7 25') 101 32 210 44 14 
23.- 7 6nn nnn 31 6nn 42 16 
21.- 4 900 non Id 3nn 49 14 
22.- 5 i5n nnn II 811 36 10.5 
23.- 4 25n 001 9 6n1 32 9 
24.- 3 500 000 PI 211 14 6.5 
25.- 6 400 001 7 911 41 13 
26.- 4 053 000 15 400 23 7 27.- 5 300 000 27 200 31 10.5 28.- 6 000 000 30 910 33 14 
29.- 5 500 010 14 6nn 52 16 
31.-- 5 501 000 9 111 36 12.5 
31.- 4 100 000 15 211 34 12.5 
32.- 6 501 010 29 211 44 14.5 
33.- 6 I00 000 24 401 46 16 
34.- 6 95n nno 22 01') 45 17 
35.- 7 550 000 14 510 45 16 
36.- 6 150 300 21 030 38 11.5 
37.- 5 700 000 10 800 42 15 
19.- 4 800 000 19 400 38 14 
39.- 4 500 010 24 200 33 14 
49.- 6 511 000 24 011 37 12.5 
41.- 5 501 010 15 6no 18 11.5 
42.- 3 550 nnn 14 410 11 9.5 

44.- 
45.- 

4 951 111 
6 I11 nnn 
7 11n 011 

16 311 
I; 4on 
29 611 

41 
1_ 

13 



CUADRO /I 

Resultados obtenidos de )as pruebas de Biometriss Hemáticas de 
los cerdos negativos en el frotis teñido con Itemna. 

Muestra No. Erltrocitos Leucocitos Microhenatocrito Hemoglobina 
1.- 5 500 011 2/ nnn 37 12 
2.- 6 350 non 32 400 42 /2.5 
3.- 7 300 000 210 40 /2 
4.- 5 850 000 13 310 44 12 
5.- 5 450 000 17 200 44 12.5 
6.- 5 450 000 17 203 36 I0 
7.- 6 400 000 24 030 40 13 
8.- 5 430 000 24 011 40 11.5 
9.- 6 351 300 14 511 44 14.5 
10.- 5 459 010 21 211 36 11.5 

5 151 030 /5 6nn 44 12.5 
12.- 6 I00 000 15 5nn 44 15 
13.- 4 550 000 2n nnn 29 9.5 
14.- 5 301 110 14 911 37 14 
I5.- 5 011 003 19 501 40 12 
16.- 5 250 003 25 130 43 16.5 
17.- 5 100 000 24 203 66 19 
15.- 5 000 000 24 011 50 /8.5 
19.- 9 550 090 14 110 38 12 
21.- 5 290 onn 30 411 42 15 
21.- 5 000 ono 21 911 43 13 

5 311 010 33 611 42 14 
23.- 5 200 011 21 911 43 I5 
24.- 6 959 190 56 011 33 12.5 
25.- 5 250 100 21 nnn 4T 14.5 
26.- 4 553 030 18 610 47 13 
27.- 5 800 3)0 22 030 47 16 
29.- 11 751 330 23 119 42 14.5 
29.- 6 411 191 25 5/1  29 12 
31.- 4 350 1)9 6 610 44 15 
31.- 3 G50 110 II 411 34 /1 
32.- r, 251 110 15 T91 36 II 
13.- 3 911 100 13 nnn 35 /2 
14.- 4 25n nnn 12 119 42 14 
35.- 7 Inn 101 12 401 41 13 
36.- 6 959 910 19 300 44 14 
37.- 6 200 000 IO 033 38 11.5 
39.- 2 55n .000 12 611 40 12.5 
39.- 9 999 000 32 201 4') II 
49.- 7 III nnn ln 610 11 11.5 
41.- 6 251 nnn 29 9/9 38 • 13 
42.- 3 6nn 000 14 	40.0 36 11.5 
43.- 3 )01 nnn 13 511 35 



Muestra No. 	Eritrocito. 	Leucocito/e 
	

Microhematocrito 	Hemoglobina 
44.- 5 250 000 27 000 40 13 
45.- 2 400 003 I7 000 43 13.5 
46.- 6 500 000 26 000 40 12.5 
47.- 2 900 000 	. II 000 44 14 
49.- 4 700 000 14 20') 36 II.5 
49.- 5 200 000 2T 600 37 13.5 
50.- 8 /50 000 35 400 42 12 
51.- 5 I00 000 17 400 40 13 
52.- 6 400 000 12 000 44 13.5 
53.- 5 900 000 18 800 40 13.5 
54.- 4 000 000 16 800 38 12 
55.- 7 200 000 24 400 42 13 



DI3CUSION 

De 'los animales muestreados que llegan a la región de La 
Piedad Vichoacan con probables síntomas de la enfermedad, se 
obtuVieron 45 positivos a Eperythrozoon sute en los frotis 
teflidos con el método de Glotona, lo cual nos indica que el 
parásito está presente. Y al realizar las Piometrias Hese-
ticas de los mismos, se encontraron unidamente ligeros cam 
bios en el numero de eritrocitos y leucocitos, en el porcen 
tale de microhematocrito y en la cantidad de hemoglobina en 
g/I00 ml de sangre, de lo cual podria suponerse que posible 
mente estos animales se encontraban en una etapa temprana de 
la infección y el grado de destrucción de los globulos rojos 
no fue suficiente para provocar una anémia. 



EiallUNWU Y CONCLUSIONES 

Se realizó el estudio de un hemoparásito Eperythrozoon suis, 
en 100 cerdos destinados a la engorda en la región de La Piedad 
Michoacan, procedentes de las zonas del Norte y del Hajio de la 
Republica Mexicana, a loe cuales se les tomó muestras sanguineas 
que fueron sometidas a pruebas de identificación por medio de 
frotis teñidos con Ciemos , y Biemetriss Hemáticas completas. 

Los resultados obtenidos fueron: 55 negativos Y 45 Positivos 
a Eperythrozoon •pis en él metodo de Giemsa mismos que presen-
taron ligeros cambios en las Biometrias Hemáticas, lo cual nos 
podría indicar que los animales positivos posiblemente se encon-
traban en la fase primaria de la infección y el grado de destrue 
ción de los glotulos rojos no fue el suficiente como para produ-
cir una anemia. 

Esta enfermedad puede llegar a repercutir en las explotacio-
nes porcinas en la región de 1, a Piedad Michoacan, por lo que se 
sugiere que se controle la proliferación de vectores como son 
los insectos hematofagos y principalmente el piojo del cerdo,ee-
tableciendose baños periodicos de los animales y desinfección de 
las instalaciones. 
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