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8. 

l. INTRODUCCION 

La leptospirosis es una enfermedad a la que 

al parecer se le ha restado importancia pero que está merman

do el valor de la producci6n porcina estatal, en cuanto al aspe.!: 

to que comprende porcicultura organizada. (Velázquez, 1975) 

En Culiacán, Sin., por lo que concierne este 

problema debe tomarse muy en consideraci6n debido a la pobla

ci6n de ganado porcino que se estima en 52, 700 cabezas. 

La enfermedad está presente en la zona por lo 

que recientemente algunas granjas más organizadas, optaron -

por muestrear sus animales e introducir una bacterina, de costo 

elevado que son de importaci6n de los E. U. A. 

El problema es vigente y se ve aún de poca im

portancia, pero actualmente se está empezando a planear, por lo 

que en un futuro será una buena carnpafia de sanldad porcina. 

*** 
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Por lo que corresponde a las otras especies 

de ganado se deberán de integrar también, puesto que son sus

ceptibles de la enfermedad y al contraerla pueden convertirse 

en portadores de ésta, por la presentaci6n subcHnica de la -

enfermedad y pasar desapercibidos. (Dumne, 1967 - Hagan's -

1975). 

De esta n1anera se pueden ir formando las ba

ses de una buena campaña sanitaria; claro está sin olvidar los 

focos de infecci6n que representan las ratas y otros animales -

silvestres, que como han sido ya identificados, suelen ser fuen

tes potenciales de infecci6n lcptospírica y además portadores -

sanos de la enfermedad. ( Hagan's, 1975 - A.M.V.E.C.,1977) 

Se conocen los estragos que la leptos.pira es -

capaz de causar en granjas donde no hay cuidados necesarios, -

ya sea al comprar nuevos pies de cría o importarlos y a brotes 

que surgen por una causa agena. (Dumne, 1967 - Velázquez 1975) 

*** 
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Los principales estragos que ocasiona la -

leptospira repercuten en los procesos reproductivos de las -

hembras, las que al contraer la enfermedad en el tercer ciclo 

de la gestaci6n abortan generalmente y las que no, tienen pro

blemas al parto con lechones muertos o momificados, as{ como 

una baja notable en la viabilidad de la camada. (Rev: El Vet. y 

la lns. 1967 - Velázquez,1975) 

Velázquez, en °1975, en Culiacán,. encontr6 que 

el factor econ6mico es de primordial importancia pues las gran

jas sufren pérdidas por abortos en un 29%. También consider6 

que un 50% pueden quedar como reactores positivos, excluyendo 

algunos granjeros que empezaron a vacunar a partir de 1975, 

La porcicultura representa una fuente de ingre

sos muy fuerte tanto para el estado de Sinaloa, como para las in

dustrias quimico-farmacéuticas; de este modo se favorece más -

la ganadería existente, pues esta zona representa parte del patri

monio de la riqueza nacional por su diversificaci6n de actividades 

e inversiones que se conjuntan y giran al rededor de este rengl6n 

agropecuario. 

*** 

,1 
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Derivándose de esto, que la porcicultura 

representa una fuente de trabajo para muchas personas, -

pues las necesidades de trabajo aumentan paulatinamente -

dentro de lo que sería mano de obra no calificada; por otro 

lado las granjas también se convierten en fuente de ingresos 

permanentes para los técnicos y médicos que asesoran éstas 

explotaciones. (Rev: El Vet y la Ind., 1967) 

Es quizás ahora cuando se puede hacer una 

evaluaci6n y recapacitaci6n a éstos problemas, para buscar 

un buen desarrollo de este gran sector de la ganaderfa de la 

regi6n. 

A. OBJETIVO 

Es intenci6n al realizar este trabajo, dar a 

conocer la incidencia de los serotipos de leptospira que actual

mente se hayan presentes en el Municipio de Culiacán, Sin,, --

*** 
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tan importante, por su ubicaci6n y por su gran poblaci6n porcina 

con que cuenta actualmente, la cual se haya afectada por dicha -

enfermedad; con lo que se puede empezar a hacer una tipüica-

ci6n un poco más detallada de estos microorganismos, para pos

teriormente utilizar bacterina más adecuada para controlar este 

problema y no introducir serotipos que no existen en la regi6n, -

como es actualmente el caso al inmunizar con productos biol6gi

cos procedentes de los E. U. A. 

B. ANTECEDENTES 

La leptospirosis es actualmente muy común -

econtrarla dentro de las granjas porcinas y por esto en cualquier 

caso de enfermedad febril asociada a problemas reproductivos -

como abortos e infertilidad, se debe sospechar de ésta enferme-

dad. 

La leptospirosis es una zoon6sis y aunque actua!. 

mente no se ha reportado con exactitud esta enfermedad en perso

nas; se considera un peligro,· pues muchas veces es de curso mor

tal, por el cuadro clínico que presentan las personas afectadas -

(Jawetz, 1975 - O.M.S. 1970), 

*** 
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Por su amplia diíusi6n mundial la leptospirosis 

ha adquirido una importancia entre los criaderos de cerdos en -

el mundo; y en cada país se llevan prácticas de manejo de acuer

do a su capacidad y conocimiento, conjuntamente con la tecnología 

con que cuentan, ya que no todos tienen los recursos econ6micos 

necesarios, como para armar un programa sanitario drástico en 

el cual se pueda llegar a involucrar a toda la poblaci6n y desecha!. 

la totalmente para repoblar de nuevo las granjas. (Blood, 1976 -

Neundorf, 1974 -O.M. S., 1969) 

En México, la leptospirosis se conoci6 a raíz de 

los descubrimientos del Dr. Ruíz Castañeda en 1928, (Jiménez, -

1971) quien aisl6 leptospiras a partir de ratas. Posteriormente -

otros trabajos, como los de Varela y Vázquez que son más recien

tes lograron identificar leptospiras en riñones de bovinos en 1953 -

y en 1959 se descubrieron leptospiras en cerdos hllladas por Arám

buro; a partir de esta fecha se intensificaron los trabajos y se rea

lizaron varias pruebas con el fin de detectar el grado de infecci6n 

que existía en México y particularmente en los centros porcícolas -

más importantes entre los que destacan : El Bajío, El Estado de - -

*** 
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México y toda la parte del Noroeste (Sinaloa, Sonora), dando 

como resultado : en el D. F., Edo, de México, Jalisco y Mi

choacán un 26% de reactores positivos, de éstos un 16% son -

positivos al serotipo pomona (Jiménez, 1971 - Landeros ,1974) 

En otro trabajo (Larrondo, 1971) en el que -

muestre6 cerdos del estado de Guanajuato, encontr6 6 difereE_ 

tes serotipos de leptospira en los cuales destacaban los sero

tipos de : 

L. Grippotyphosa., •.•••.••• , •••••• 92% 

L. Australia,, •••••••••••.••.••••• 83% 

L. Icterohemorrágica •••••••• , ••••• 82% 

L. Hyos, ••••••••••••••••••••••••• 72% 

L. Canrcola .• , .•••.•..••• , •••••••• 47% 

L. Pomona. , ••••••••••••••••• , , ••• 38% 

Haciendo una breve observaci6n del trabajo -

antes citado podemos destacar la importancia que ti1me el hacer 

muestreo de sueros con diferentes tipos de antígenos, pues como 

podemos observar en el resultado de este trabajo la Leptospira -

*** 
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pomona ocupa el lugar más bajo en cuanto a incidencia. 

La situaci6n en México, en cuanto a proble

mas por Leptospira Pomona, no es la misma que en los EE. 

UU. en donde esta especie ocupa el primer lugar (Lar rondo, -

1971 - A.M. V.E.C.-1977 - González.1973) 

Amezcua, en 1968 realiz6 otro trabajo pero 

s6lo utiliz6 antígeno para Leptospira Pomona; arrojando los 

siguientes resultados : en Guadalajara 51% de sueros positivos, 

Yurécuaro el 26% y la Piedad el 24. 9%, dándole un porcentaje 

global de 33. 7% positivos a Leptospira Pomona. 

Los Doctores González y Ortega entre los año 

1968-1970, encontraron los siguientes datos : en 528 sueros de 

porcinos provenientes de 8 Estados y analizados en el Laborato

rio Central de Diagn6stico; obteniendo los siguientes resultados 
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SUEROS SUEROS SEROTIPOS 
ANO TRABAJADOS POSITIVOS SOBRESALIENTES 

1968 184 74 L. BRATIS LAVA 
L. ICTEROHEMORRA. 

GICA. 

1 

1969 303 33 L. BRATISLAVA 
L • BALLUM 

. L. SERJRDE 

. 
1970 95 17 L. BRATISLAVA 

L. BALLUM 
L. ICT EROHEMORRA-

GICA. 
L. BATAVIAE 
L. POMONA 

Es de importancia hacer notar la baja incidencia 

que se encontr6 en este trabajo pues s6lo el 23. 4% salieron positi-

vas y observándose que L. Pomona no ocup6 los primeros lugares 

de fecuencia. 

*** 
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En el congreso efectuado en 1977 por la - -

A.M. V, E. C, (Asociaci6n de Médicos Veterinarios Especia-

listas en Cerdos), se di6 a conocer el dato de la positividad 

a 6 serotipos de Leptospira, los cuales fueron confirmados -

por el Laboratorio Central de Diagn6stico de Patología Animal• 

situado en Tecamac, Edo, de México; esto nos confirma la -

gran difusi6n de esta enfermedad en nuestro país. 

En algunas zonas, como hemos visto, es baja 

su incidencia, pero cuando se presenta es difícil de erradicar 

como es el caso de este Municipio y se realizan prácticas de -

control, debido a que los climas cálidos y humedos favorecen -

su prevalencia en el territorio y si a esto se le adiciona la falta 

de control contra roedores, que aumentan su poblaci6n en las --

granjas, si ni se toman medidas, y como es sabido son reservo-

ríos naturales de la leptospira lo cual los convierte en fuentes de 

esta infecci6n . (A.M. V. E. C., 1967 -O.M. S., 1970) 

c. CARACT ERISTICAS DE LA LEPTOSPIRA 

La palabra leptospira se conjuga de dos raíces, 

la ~primera "lept~s" que etimol6gicamente significa, extenuaci6n 

*** 
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de cuerpo delgado y la segunda raíz "pyra" que proviene -

también del latín y significa hoguera y esto se traduce al -

griego como fuego de tal manera que conjuntándolos se tra

duciría como una cosa delgada que produce fuego etimol6gi

camente hablando. ( Jawetz, 1975 - Larrondo, 1971) 

La morfología de leptospira difiere mucho 

de otros micro·o~ganismos. Las cara"cter!sticas principales 

de este organismo es su forma filiforme y delgada, midiendo 

O. 1 micras de diámetro y de 6 a 12 micras de largo, las espi

rales tienen una amplitud de O. 2 a O. 5 micras; la parte media 

se mantiene rígida y en sus externos se hallan doblados en fo_!: 

ma de gancho, Se mueve por rápidos movimientos ondulatorios 

rotando sobre su eje longitudinal, y son capaces de atravesar -

filtros Scitz E-K, gracias a su gran movilidad, flexibilidad y -

forma espiral; esto permite separarlos de las bacterias y tre

ponemas, pues dentro de las espiroquetas es la más pequef'ia, 

(Hagan' s, 1975 - Jawetz, 1975 - Manual Oms,1968) 

En la clasificación de leptospiras encontramos 

varios serogrupos, que a su vez estos encierran los serotipos,-

*** 
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los cuales pueden tener varias capas, Actualmente hay 21 

serogrupos con aproximadamente 150 serotipos y 150 cepas 

con la aclaraci6n de que se incluyen algunos serotipos ·aisla

dos de personas también, pero la mayoría son de animales. 

(Hagan's, 1975 - Jawetz,1975 - Manual Oms,1968) 

Dentro de sus características encontramos -

también los métodos de tinci6n que no son comunes e iguales, 

como para otro tipo de organismos, se tifien con sales de plata, 

conocido como impregnaciones argenticas; también se les pue

de tefiir con giemsa, (Hagan's,1975 - Manual Oms, 1968) 

El método con impregnaci6n de sales de plata 

se usa como auxiliar en el diagn6stico, pues los 6rganos se ti

fien directamente (higado-rillon). Conservándose en formalina -

al 10 % neutra mientras llegan al Laboratorio y es muy seguro -

que éste método desarrollado por Lavaditi y modificado por Szeky. 

(Manual Oms,1968 - Neundorf,1974 · OMS,1972) 

La tinci6n con fluoresceína ha tenido buenos -

resultados para su aplicaci6n en el diagn6stico para leptospiras 

*** 
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en orina y preparaciones de tejido. Lo que oe hace ea marcar 

anticuerpos con fluoresce!na y se puede probar con prina de -

animales que están enfermos de leptospirosis. Esta tEcnica -

si se depura mlis, puede constituir en una buena herramienta en 

el diagn6stico de leptospirosis, aplicada a todo tipo de animalea. 

(Dunne,1967 - Manual Oms,1968 - Neundorf,1974 -OMS,1972) 
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D. DIAGNOSTICO 

Para el diagn6stico de leptoapirosis, por el 

mEtodo de e:d:men en campo oscuro, s6lo da resultado ai ae -

hace durante la primera semana de la enfermedad; si es mues

tra de orina, y en la sangi;e s6lo durante el período de leptospi

remia, en casos excepcionales se ha logrado aislarla hasta el -

dlicimo dfa de la enfermedad. (Manual Oms, 1968) 

El exámen directo de orina y sangre lleva a -

errores de diagn6stico en muchos de los casos y estos son tan 

!recuentes que no deberían de ser usados como única prueba -

diagn6stica, porque generalmente, hay tan pocas leptospiras en 

una gota de sangre u orina que pueden no verse al microscopio -

y además hay ~troo elementos en la sangre que podrían confundir 

hasta a un tlienico e1pecializndo, por lo que se aconseja usar este 

mlitodo como auxilh.r únicamente. (Dunne,1966 - Manual Oms,1968) 

Preferentemeule lo que se aconseja es usar el -

mlitodo serol6gico ya que ea poaible encontrar anticuerpos entre 

*** 
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el día 6o, al lZo, de laenfermedad y htos aumentan rápida-

mente y alcanzan •u• máximos títulos entre la tercera y cuar

ta •enianas, pudiendo pereistir durante me•e• y afto1 tftulo• -

bajos de anglutininas. (Manual Oms,1968) 

Dentro de lo que comprende el m~odo aero-

16gico el más rápido y que se está usando para un diagn6stico 

precoz es el de aglutinaci6n en placa, que se observa macros

c6picamente. Por la facilidad y rapidez con que sé hace, y su 

resultado es altamente satisfactorio; en pruebas comparativas 

con métodos de aglutinaci6n microsc6pica no se observaron -

cambios al comparar una prueba contra otra; ambas arrojaron 

resultados idénticos, (Manual Oms, 1968- OMS, 197Z), 

La posibilidad de falla de éste método es cuando 

se administran tempranamente antibi6ticos, pues hay evidencias 

de que flatos pueden llegar a detener el desarrollo de anticuerpos; 

los que pueden llegar a aparecer más tarde o incluso no llegar a 

aparecer. (Manual Oms,1968) 
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Otros métodos como el aislamiento y cultivo 

del microorganismo son poco recomendables para un diagnósti

co ripido, y solo se hacen en los centros especializados y que 

cuentan con todo lo necesario, pues las técnicas empleadas son 

muy sofisticadas. ( OMS,1969) 
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A) 
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MATERIAL Y METODOS 

Material de L.aboratorio : 

Frascoe eetl!riles para la recolecci6n del 

suero. 

Tubos para centrífuga de 1 Cm. de Dlme.

tro y 6 Cm. de Longitud. 

c entrí'íuga • 

Pipetas capilares para colocar el suero -· 

sobre las placas (O, 3 MI,) 

Placas de vidrio cuadriculado (loe ~~·• 

miden de 3 Cm. x lado). 

Palillos de dientes o removedore• para mez

clar el antígeno y el suero. 

Caja de iluminaci6n indirecta con fondo oecuro 

para meje>r apreciaci6n de la prueba. 

*** 
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B) Material Biol6gico : 

500 sueros provenientes de 16 granjas 

de este Municipio, de cerdas que han -

abortado o estado en contacto con anima

les enfermos, y son sospechosos de lep-

tospira. 

Antígeno comercial, de la marca Fort Dodge 

para tipificar las siguientes leptospiras : 

l. - Leptospira canícola 

Z. -Leptospira grippotyphosa 

3. - Leptospira hardjo 

4. - Leptospira Icterohemorrágica 

5. - Leptospira pomona 

Suero control negativo. 

Suero control positivo. 
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METODO 

Las muestras son obtenida• preferentemente 

de la vena auricular o marginal de la oreja o en au defecto por 

una sangría cortando el extremo del rabo, previa de•infecci6n 

del mismo. 

Los sueros son llevados al Laboratorio por -

los dueflos de la granja o el médico que la atiende o algún técni

co enviado del Laboratorio. 

Las muestras que son tomadas de un día para 

otro, no representan problema, pues Z4 hrs. es tiempo suficieE 

te para formaci6n y retracci6n del coágulo. 

Si la muestra es fresca se deja el tiempo per

tinente para que el coágulo se retraiga y deje libre el suero. 

En los casos donde ocurre la hem61isis, se recurre a centrifugar 

los sueros, con el fin de que queden perfectamente claros y lim

pios de elementos que no quedaron atrapados en el coágulo. 

*** 
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Para trabajar los sueros una vez que eat'n ya 

listos ae hace lo siguiente: 

En una placa de vidrio cuadriculado poner con 

una pipeta capilar una gota del suero (O. Sml) 

para cada antígono que se va a usar, de las 

cuales se utiliza una para cada suero. 

Posteriormente se le agrega una gota del antíg~ 

no a cada suero y se procede a mezclar cuidad,2 

samente con un palillo de madera estéril. 

Luego se hace rotar la placa 5 a 6 veces repitié_!!; 

dose la operaci6n durante 4 minutos, incubandose 

a temperatura ambiente, tiempo en que se retira 

la placa para su lectura. 

La reacci6n se leerá sobre una caja iluminada iE; 

directamente y con fondo oscuro para mejor apr~ 

ciaci6n y claridad de la reacci6n antígeno-anticue!_ 

po. 

*** 
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La reacci6n se interpreta como sigue : 

Cuando hay aglutinaci6n, a.l hacer rotar la -

placa se observa que los grumos ae van agru

pando en la periferia, en eate ca•o se dar' -

como positiva. 

En loa casos donde los grumos son pocos y -

pequel'ios, la muestra es dudosa, pues la aglu

tinaci6n no especifica de bacterias. y restos - -

celulares, ocurre al centro de la gota y se re

pite, si resulta igual, se procede a una nueva -

toma de muestra aproximadamente 15 días des

pués. 

En el caso de muestras negativas al mezclar el 

~uero con el antígeno la mezcla queda suspendida 

uniformemente, 



llI RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron en este tra .. 

bajo basados en la prueba de aglutinaci6n macrosc6pica en placa, 

de 500 sueros, arrojaron los siguientes datos, que a continuaci6n 

se reseñan y representan en el cuadro siguiente : 

ANTIGENO DE No. DE SUEROS TOTAL DE PORCENTAJE 
LEPTOSPlRAS PROBADOS PARA SUEROS DE SUEROS 
EMPLEADO CADA ANTIGENO POSITIVOS POSITIVOS 

L. Canícola 500 141 28. 2'/o 

L. Grippolyphotia 500 118 23. 5'/o 

L. Hardjo 500 77 15. 4"/o 

L. lcterohcmorrági.ca 500 153 30. 6'/o 

L. Pomo na 500 283 56. 6% 

*** 
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Leptospira 
Canfcola 

-

Lcptospira g Grippotyphosa 

Leptospira O] Hardjo 

Lcptospira 

~ Ictcrohemorrágica 

Lcptospira 

~ Pomona , 

Gráfica para detallar más la proporci6n que guarda cada uno de los serotipos 
de leptospira encontrados en las pruebas. 
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IV. DISCUSION 

Los resultados que arrojó este trabajo dentro de 

la investigación serológica que se realizó nos viene a demostrar -

un clara aumento de aglutininas, en relación a otros trabajos (Ve

lázquez 1975 ) que se efectuaron con anterioridad demostrando un 

cresciente aumento de esta enfermedad. 

La gran cantidad de reactores positivos, no es -

mas que un fiel reflejo de la amplia difusión que está teniendo la -

enfermedad, dentro de las granjas porcícolas de este Municipio. 

Por otra parte observamos tambi6n que el por

centaje de incidencia de serotipos de leptospira se va haciendo - -

más notorio, pues aunque el serotipo pomona sigue ocupando el -

ler. lugar, los otros serotipos tienden a aumentar paulatinamente, 

y esto quizas se deba a la importaci6n constante de pies de cr!a -

de los EUA que tiene esta zona y de esta manera queda el consta~ 

te peligro de introducir al país otros serotipos de leptospira que 

pudiera ser mas patógeno que las cepas que se encuentran actual

mente afectando la regi6n. 

*** 
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Cabe seí'lalar también que el diagn6stico ya no es 

un problema grave, pues el Laboratorio Regional de Patología An.! 

mal (SARH) que se encuentra en esta zona pueda hacer los diagn6_!, 

ticos rápidos por éste método tan sencillo y bastante coníiable. 

Ahora bien, cabe referir que los sueros emplea

dos en gran parte fueron tomados de animales sospechosos y esto -

se viene a reflejar en los resultados. Pero es de tomar en cuenta 

también que este tipo de infección se presenta subcl!nicamente por 

lo que llegan a ser sospechosos una gran cantidad de animales, - -

además de que las muestras empleados en las pruebas provenían -

siempre de granjas con problemas en las etapas reproductivas. 

De esta manera el diagn6stico que se hace es por 

corral o por piara de animales y no individual esto, con la finalidad 

de tener una idea clara de la difusi6n que tiene la enfermedad den

tro de la granja: Guiándonos por otros datos obtenidos en México -

comprobamos el aumento progresivo de la enfermedad que ai'io con 

año se viene a incrementar y eºs importante el uso del diagn6stico -

diferencial, pues datos recopilados indican que la leptospirosis no 

es una enfermedad esporádica o bien exclusiva de zonas tropicales. 

( Amezcua, I 968 - Rev. El vet. y la Indg. 1967 - Landeros, 1974 ). 
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CONCLUSIONES Y SUGERENClAS 

1. La leptospirosis es una enfermedad amplia

mente difundida en el Municipio de Culiacán, 

Sinaloa, en granjas de ganado porcino. 

Z • En Culiacán, el porcentaje de reactores po

sitivos encontrados, de 500 sueros estudia-

dos fué : 56. 3% ( 3% más que en trabajos 

efectuados anteriormente). 

3. El serotipo pomona es el agente casual más 

difundido en esta zona, seguido en orden de -

importancia por los serotipos: Icterohemo

rrágica, canfcola, grippotyphosa y hardjo. 

4. Por los datos, estudios e informaci6n reco

pilados, se concluye que la leptospirosis es 

una enfermedad enzo6tica en esta zona. 

5. Los antfgenos comerciales estandarizados -

que se utilizaron en la identificación de la CE_ 

fermedad, proporcionaron resultados satis

factorios. 
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6. La leptospiroais por su presentaci6n cr6nica 

y frecuentemente subcllnica, pasa deeapercl 

bida, causando estragos en las granjas, por 

lo que se recomienda el diagn6etico serol6gi

co que permite eu identüicaci6n, pues clfnic!. 

mente es düicil diagnosticarla por la simili

tud que presenta con brucellosis y también con 

septicemia hemorrágica, eperitrozoonosis y 

erispela. 

7, Las pérdidas que sufren las granjas se enfo

can principalmente a los abortos, nacimiento 

de camadas con poca viabilidad, partos pre

maturos y produciendo lechones que por su -

debilidad no llegan al mercado y tampoco a -

cumplir satisfactoriamente su funci6n zootlíc

nica a que están destinados. 

a. Se debe tomar muy en cuenta la eliminaci6n -

de portadores como la rata y ratones, pues t~ 

dos estos roedores son propicios para la pre

valencia de la leptospira. 
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9. Considerando el punto anterior, se deben de 

tratar a los cerdos que salen como reactores 

positivos ya que éstos eliminan leptospiras -

por orina y esto asociado a una mala higiene, 

se convierte en un foco de infecci6n para los 

demás animales. 

10. El uso de vacunas o bacterias mixtas puede -

ser el tratamiento preventivo mas aconseja--

ble: 

lo. Porque su aplicaci6n aumenta los anti-

cuerpos, dando resistencia a los anima

les que van a e atar expuestos a la infec

ci6n. 

2.o. Porque tendrá el valor de la prevenci6n 

de la infecci6n que está presente en el -

medio ambiente en que se hayan. 

11. El muestreo serol6gico rutinario en las gran

jas para la detecci6n de infecciones subclfni

cas es recomendable para un mejor control de 

enfermedades en la granja. 
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12.. Apoyados con la experiencia de Mlidicos de -

la zona; se puede hacer tambilin control y tr,!_ 

tamiento administrado antibióticos y sueros -

simultáneamente a cerdos con menos de 'Z. m.!:_ 

ses de gestación, y posteriormente se les po

ne en contacto con cerdos que han abortado -

por leptospirosis. 
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