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1. lntroduccicSn 

Durante la lactancia ocme lo moyor parte de las p$rdidos en los grupos 

poi·cinos llegando a constituir el sÍncrome diamico en ocar.io1ies hosto el 80% oo 

las causas de mortalidad (27). 

Los agentes infecciosos que comunmente causan el srncrome dicrréico 

son variados, entre los que !e encuentran~· coli, Klebsiell~ Rotovirus, Pararro

tavirus, virus d3 lo Gastroenteritis Transmisible del cerdo, Astrovirus, Colicivirus, 

lsospo:a suis, entre otros. Lo moyorra de los microorganismos no producen brotes 

de elevada mortalidad, pero provocan constante diarrea en los animales lactantes 

(12), la diaJTeo probablemente octrre ol existir uno interrelaci6n de los agentes 

pa:a provocar el srndrome. Es por este motivo que se ha recUJTido a la inmuni:z:a

ci6n de los cerdas y d:i los lechones, pOl·o el control da las diatreo~ y disminuir la 

contaminocicSn ambiental mediante el uso d:i OlltibicSticos y medlda1 de manejo. 

Respuesta inmune cbl recMn nacido 

Paro realizar lo inmunizacioo d9 los lechones es necescrrio conocer el es

to&:> de madurocicSn de su sistema inmune. El feto mientras se encuentro en e 1 Ote

ro no tiene necesidad de montar una respuesta inmune, sin embargo, a pottir de la 

segunda mitad rJ3 lo gestaci6n, pued3 responder o estrmulos a11tig$nicos producien

do anticuerpos. A pesar de que el animal puede respond;,r en la etapa uterina, ol 

momento dsl nacimiento no puede hacerlo pues su sistema inmune est6 deprimido. 

Algunos mecanismos d9 defensa, como el calostro disminuye la respuesto del recién 

nacido; los corticosteroid:!s se encuentran en niveles elevados al nacimiento persis

tiendo por aproximadamente 60 d(os. Las c&lulas T supresoras est6i elevadas y los 
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linfocitos B son inmaduros. 

Se ha determinado que el lech6n empieza a responder contra algunos an

trgenos hasta los 10 dras da edad, sin emborgo, la respuesta es d&bll y se considera 

que por lo menos hasta despoos del destete o a las 6 semanas de edad el animal es 

capaz ele defenderse por sr mismo (12). 

Mientras el lechón es apto paro montar su respuesta, el calostro dlsempa

l'la un papel de gran importancia. Las cerdas puedan ser resistentes a g6rmenes del 

ambiente y esa inmunidad es pasada rntegromente al recMn nacido, lo cual le per

mite ser colonizado poi· la flora na-mal impidiendo que los miaoorgonismos se mul

tipliquen demasiado y causen enfermedad. Varios de los elementos da resistencia 

que pasan a lraws del colosh'o son: calostroclninógeno, inhibidor de la tripsina, 

inmun~lobulinos, inmunidad celular, sustancia> bactericidas y bocteriost6ticos, 

factores de colinizoción y probablemente focto;-es esf·imulantes del sistem~ retrculo 

endoteltol. Estas sustancias funcionan en forma coordinado; por ejemplo el calostr.!. 

cininógeno transformado en calos1rocinina incremento la permeabilidad copilar del 

intestino permitiendo el paso de macromoMculas a la circulación general. TombMn 

el inhibiclor da lo lripsina impida que se desh'uyon los anticuerpos u otros proternas 

importa:1tes. Es probable que a trC!Ws del calostro eMn posando otros elementos, 

como la inmunidad celul« (12). 

Importancia de los linfocitos en la respuesta inmune 

A partir de la sexta semana ele edad el lechón es capaz de d«·uno respues 

ta inmune, cuya base está dada por la madLWaclSn de las c~lulas del tejido linfoide. 

Las principales ~lulas involucradas son linfocitos y fagocitos mononucleares. Existen 
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2 grandes subpoblaciones de linfocitos, los timo derivados (T) y los "bursa equiva

lentes" (B). 

Es necesaria la intervención da ambas poblaciones pa-a dor una respuesta 

inmune. Los células B son preclKS«os de los plasmáticas, productoras ele anticuer

pos. Los linfocitos T no sintetizan anticuerpos y pueden ser divididos en cuatro ~!!. 

pos funcionales: 1) Células T cooperadoras, los cuales cooperan con macrófagos, 

linfocitos T y Ben lo respuesto humo.•ol; 2) T supresoras, estos células regulan yre.! 

tringen la respuesto inmune; 3) Linfocitos T citotóxicos, son importo'.ltes en lo eli

minación directa da anttgenos celulares, tales como tumores o células infectadas 

por virus o microorganismos intracelulares; 4) Células T de hipersensibilidad retcr

dado que ampltan lo respuesta Inmune inflamatorio poro eliminar células alteradas 

o trows de lo producción de linfocinas O, 9, 17). 

Adem6s da estas CISlulas son necesarios los macrófagos para 9ue ocurra la 

respuesta inmune, utilizando vcrios mecanismos. Cuo.1do un antrgeno unido a un 

mocrófaao es mostrado a un linfocito T cooperador lo respuesto inmune es mayor 

que si el onttgeno solo se pone en contacto con la CISlula. Ast m1srno los mocróf~ 

gos afectan lo inmunogenicidad del antrgeno, no solo por presentarlo en su super

ficie, sino tombitS'n pa- producirle alteraciones 9urmicas. El linfocito T cooperador 

libercr6 el factor activador de las colonias CJue afectan al maaófago, este secreto 

la interleucina 1, aumentando la viabilidad de los linfocitos T cooperadores que 

po: ellos mismos aumentan la respuesta inmune (7, 11, 14). Estos o su vez producir6n 

la interleucina 2 qoo va provocar la diferenciación dando origen a uno población 

de células efectoras y de memo.·ia, ya sean T da hipersensi~ilidad retardada que li· 
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beron linfocinos o T citotóxicos. Tombi~n el linfocito T cooperador estimulor6 o 

los linfocitos B por medio de un factor estimulador ds los dlulas B, 'stos se van 

o dfvldir y diferenciar dando origen a las c'lulas plasm6ticas, productoras de an

ticuerpos y oSlulas da memoria. Una vez alcanzada su plena diferenciación los 

c~lulas plasmáticas mueren al cabo de 1-2 semanas (J, 9,26), 

Subpoblaciones de linfocitos 

Se han encontrado diversas subpoblaciones ch linfocitos tanto en huma

nos, cerdo y otros animales clom6sticos, caracterizados por los receptores en la 

superficie de la membrana celu.lor o por wtenninantes a:itig&nicos. Los linfoci

tos B de humanos y la mayor p(l'fe de los mam1Teros están CCl'acterizodos por la 

presencia de inmunoglobulina1 de superficie, la mayor porte de ellas es lo lgM, 

aunque tambi'n pueden est« en la membrana lgD, lgG e lgA. La moyorra de las 

C4flulas B tienen un receptor para el complejo ontrgeno-onticuerpo, que parece 

1Br especffico a la porcicSn Fe w lo mo"cula d" la inmunoglobultna. AsT mismo 

se ha demostrado la existencia cb un receptor pera el tercer ccmponente dal COI!!, 

plemento en algunas oSlulas B, usando eritrocitos cubiertos con anticuerpos y C; 

hay sitios pera C3b, C3d y C4. Se ha sugerido que la apa.-iclón dal receptor de 

complemento en fa membrana de los linfocitos es indicativo ds madll'ación celu

lar (7, 9,21 ,26). 

En los linfocitos T los antTgenos de superficie aparecen durante la madu

roct8n. En el ratcSn incluye el antTgeno Thy-1 (antes theta), TL (01tTgeno timo

leucemia) y los anti:qenos Lyt-1, Lyt-2, Lyt-3. Las oflulas T son capaces de unir 

gl&ulos rojos cle bo!Tego y formar rosetas, este mcrcador es llomo:!o ER y es el más 
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aceptado paro identifica: linfocitos T. Recientemente una modificación o esta 

prueba, llamado pruebo a::tivo d;i rosetas, en lo que se forman rosetas mspu$s 

m un breve periodo de incubación, es ótil poro determina· linfocitos con moyo~ 

sensibilidad paro actuar &ente a un ontrgeno, estas rosetas son las llamadas de 

alta afinidad. Los linfocitos fonnadores de rosetas autólogas que se unen oerilr~ 

citos de su misma especie son considerados como inmaduros (4, 7, 18). 

Existe uno tercera población de linfocitos llamados "null 11
, esta pobla

cic'Sn no posee ninguno de los marcadores de suparficie cl6sicos pe&·o linfocitos T 

o B. Sin embargo, estas células merecen atención pues constituyen un alto.por

centaje de los linfocitos (7,tt,t5). 

TambiiSn en otros especies se han realizado trabajos poro lo cuontlfico

cl6n de linfocitos. Por ejemplo, linfocitos d;i hombre y mono forman rosetas con 

eritrocitos de cerdo, mono, borrego y cobro; linfocitos de pelTo con glóbulos ro

jos de cuye; cuye con conejo y gato con cuye, rato y ratón. 

En equinos se ha encontrado 38% d;i rosetas E con eritrocitos de cuye; 

también se ha encontrado el receptor Fe, estos tipos de rosetas no se afecta.1 con 

e 1 virus de anemia infecciosa equina. Las células T de bovino son dfficiles en sus 

requerimientos paro lo Formación de rosetas E, &stos se incremento.1 frotando los 

glóbulos rojos con neurominidoso; adem6s del uso de eritrocitos da borrego también 

se ha reportado el uso de glóbulos rojos de pollo. Asr mismo se han detectado re

ceptores paro inmunoglogulina de cone Jo y ratón y receptor de complemento de cu

ye (3,9,28). 

Durante lo ótlimo decada, lo identificación ele subpoblaciones de linfocitos 
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circulantes en humanos ha sido ampliamente usada como instrumento de diagn&tico 

en inmunologro clrnico, pero la mayorra de los valo.--es conocidos corresponden o 

adultos y los estudios en ni"os son menos numerosas. A pesar de esto se ha logrado 

obtener los siguientes datos en reci6n nacidos, nif'los de 1 mes a 2 dios de edad 

y se compa.-aron con adultos sanos (Cuaci'o 1). 

Cuoci'o 1. Porcentaje de marcadores de linfocitos en humanos 

Marcador Adultos · :Ninos Neonafos 

E (T) 69.3 61.9 56.9 

Receptor Fc-lgG 25.9 21.4 24.5 

'Receptor complemento 25.8 24.5 20.5 

Receptor Fc-lgM 58.8 59.4 21.8 

Los resultados muestren que los marcadores de superficie de los linfocitos 

de los ninos y neonafos difieren c2 los adultos en varios aspectos, f1Uiz6 debida o 

la inmod1Xez del sistema inmune de los nif'!os (8). 

Tombi'n es conveniente conocer como es la din6mico de madrxoci6n c2 los 

linfocitos. El timo es el primer Órgano linfoide, su tejido forma un armazón epitelial 

pero lo subsecuente migraci6n de ~lulas primarias prettmicos. El timo actua en lo 

diferenciación celular en dos modos: 1. Modulo lo lransformación de ~lulas pretT

micos y 2. De~s de que los cllulas post-tTmicos han miEJ"odo ha tejido. perififrico, 

e 1 timo continGa afectando la CO'.'ltidad y funcfonalidad de los ~luloi. Las c61ulas 

primarios entran o lo región cortical y la regi6n subcopsulcrt donde r6pidarrente s:i ~ 

vlmn: Un gro1 porcentaje de dichas ~lulas mueren cr.ites cb dejcr el timo, las ~1,!! 
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las gradualmente migran da la corteza a la m&dula, donde adquieren las carocterrs

ticas de T maduros. De aqur las células migran a los 6rga11os linfoides perifé'ricos,; 

una vez ahr van a continuar su mad1Xación por condiciones del micromedio ambiente 

y al tener contacto con el Q/ltrgeno. Durante su migración el linfocito vo a perder 

y a adquirir diferentes mcrcadores de superficie (7,24) • 

. En los mom1Teros no ha sido posible identificar cloramente el sitio :matóml 

co donde ocurre lo madura::ión de los linfocitos B, aunque hay evidencio en favor 

da lo rn$dula ósea a hrgado fetal y bazo como sitios equivalentes a lo Bursa de fo

bricio de lan1ves. En humanos los primeros linfocitos que muestran inmunoglobulina 

de membrana son ~lulas oue portan lgM o lgG, los cuales se deso.1Tollan en hrgodo 

fetal alrededor de las 9 .5 semanas da gestaci6n. La extensa prolfferación de estas 

c'lulas resulta en un incrementa cb ~lulas B que a las 15 semanas lo proporción de 

inmunoglobulinas presentes en las c&lulos es casi similar o lo encontrada en un nino 

a ~rmino. En humanos como en pollos lo secuencia de macfuraci6n es lgM-- lgG-

lgA (7). 

En los cerdos como en otras especies es importa.ite conocer como actuan las 

~lulas, individual y colectivamente en lo respuesta inmune. El cbSUTollo morfoló

gico y funcional de los linfocitos¡equiere mayor estudio paro deteminor en que mo

mento el feto o el neonato es capaz cb responder al onttgeno o en ~ue estado es sus

ceptible a agentes infecciosos. 

Es importonte tombi,n, conocer como es un sistema inmune sano, pues cuo!!. 

do se presenta un individuo con enfermedades Infecciosas, auto inmunes o inmunodé

ficiencioi, se podr6 tener mefor conocimiento de como tratar de ouxilicrlo. 
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11. Objetivos 

1 • Determinor los valores de las diferentes subpoblaciones de linfocitos 

circulantes en lechones lactantes y de esta manera conocer e 1 estado 

de Inmunidad de los cerdos. 

2. Determinar la dinámica de maduración de los linfocitos circulantes 

durante la etapa d3 lactancia y que permita decidir cuando se puede 

empezcr a inmunizar los lechones. 

3. Al conocer los valores basales podremos evaluar el comportamiento i!!_ · 

munol6gico de los cerdos cuando se encuentren ante alguna enf-erme':' 

dad. 
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111. Marerial y 11'16todos 

Granja.- E 1 estudio se hizo en la gronjo Experimental P.orcina Zapotitl&i, . . . 

de lo Facultad de i'Aedicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, localizado en ~ 

potitlón, D.F. 

Animales.- Se usaron 70 cerdos de 1,2,•3 y 10 semanas de edad, de dife-

rentes rozos. 

Obtención de la sangre.- Se obtuvieron 10 mi de sangre ooo se desfibrin6 

con perlas de vid'io; adem6s se colect6 1 mi de sangre con heporina poro determina

ción da valor absoluto de leucocitos y porcentajes de los diferentes tipos de leucoci-

tos. 

Obtención de linfocitos.- i.á' sangre desfibrinada se lavó con solucicSn soli-

na balanceada de Hank (SSBH) por centrifugación 10 minutos o 400 Xg, se obtiene la 

interfase de leucocitos, ~ deposita suavemente en gradiente ele densidad de Ficoll-Hy

paque (Sigmo-Wintrop) con densidad de 1 .076 g/cm3: 24 pa'tes de solución acuoso de 

Ficoll al 9% y 10 p«tes de Hypoque al 34%. Se centrifuga 25 minutos a 400 X g, se 

colecta la fracción media rico en linfocitos, &stos se lavan dos veces por centrifugación 

10 min a 4lO Xg con SSBH. El botón de linfocitos se res:uspencle en SSBH suplementada 

con 2% de suero fetal bovino, cantidad necesaria poro ajusta' a 4-5 X 106 c.Slulavml. 

La viabilidad celular se determina con tripan azul ol 0~2%. Para 'sto se mezclan 2 g~ 

tos ele tripon azul con 2 gotas de suspensión da linfocitos; se cuento el nómero ele ~lu-

las vivas y muertas y se determina el porcentaje de vfabitidod (Fig. A). 

Obtención de glóbulos rojos de borrego (GRB) y cerdo (GRC). Se us6 sangre 

de borrego obtenida con solución de Alsever's en proporción 50:50 y sangre ele cerdo 
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adulto con la misma solución y proporción. La sangre de borrego se lavó con solución 

salina amortiguacld de fosfatos (SSAF) pH 7 .2 por cenrrifugación 1 O min a 400 Xg, se 

retira el sobrenadante y los eritrocitos se lavan 2 o 3 veces más hasta que se elimina 

la hemoglobina ltbre. De 1 bot6n de eritrocitos se toma O .5 mi y se suspende en 9 ,5 

mi de SSAF; tambitSn se toma 0,2 mi y se suspende en 9.8 mi de SSAF para tener una 

concentracicSn de 2%. El mismo p-ocedimtento se sigue con la sangre ce cerdo adulto. 

Los GRB al 2% se uscron para formar rosetas totales, alta afinidad y los 

GRC para rosetas autólogas, 

Sensibilización de GRB.- Se tomo 5 mi de GRB al 5%, se mezcla con 5 mi 

de hemoltsina (Microlab) en una unidad subhemolrtica, se incubo 30 min a '!l°C y 

despufs se incuba 30 min a 4°C; se lava 2 veces por centrifugactón a 400 Xg. Et bo

t&i se resuspende en 5 mi ce SSBH, Esta suspenstcSn se uscS poro rosetas Fe. 

De los GRB sensibtlizodos para Fe se toma 2.5 mi y se mezcla con 2.5 mi _ 

de suero de conejo dilutdo (como fuente de complemento), se incuba 20 mina 'Jl°C, 

se lava 3 veces a 400 Xg con SSBH, Del botón se toma 0.2 mi y se lleva o 10 mi con 

SSBH; esta suspensicSn se us6 para rosetas de complemento. 

Rosetas de linfocitos T 

Totales: Se mezcla 0,2 mi de GRB al 2% con 0.2 mi de suspensión de lin

focitos, se incuba a 4ºC dl.fante 18 hrs. 

Alta afinidad: Se toma 0.2 mi de GRB al 2% y se mezcla con 0.2 mi de 

suspensión de linfocitos. Se incuba 15 min a 37°C. Se centrifuga 3 min a 350 Xg. · 

AutSlogas: Se mezcla 0,2 mi de GRC al 2% con 0.2 mi de suspensi6n de 

linfocitos. Se incubo a 4ºC durante 18 hrs. (Ftg. 9). 
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Rosetas de linfocitos B 

Fe: Se mezcla 0.2 mi de GRB sensibilizados con 0.2 mi lo suspensfcSn de li!!, 

focitos. Se incuba 30 min a :rlºC y se centrifugo 3 min a 350 Xg. 

Complemento: Se mezclo 0.2 mi de GRB sensibilizados con 0.2 mi de sus

pensión de linfocitos. Se incubo 15 á 30 min et rtemperotura ambiente. Se centrifuga 

3 mina 350 Xg (ffg. C y Cuad-o 2 }. 

Lo lectura se realiz6 mezclando voh!menes iguales de tripon azul al 0~2 % 

con las diferentes supnsiones de rosetas. Las rosetas se dan como positivas cuando se 

une
1 
a la superficie cbl linfocito 3 o m6s eritrocitos. Se contcron hasta 200 linfocitos 

formadores y no formadores de rosetas; los resultados se dieron en porcentajes y valores 

absolutos. 

Con la sangre hepcrinizodo se hizo cuenta de leucocitos por medro del re~ 

tivo de T~ paro obtener vala"es absolutos. Tambf&n se realizaron &otis de esto sangre 

y se tineron con Giemsa perro dar porcentajes de linfocitos, monocitos, i:ieutrofilos sea 

matados, en bando, eosinSfllos y boscSfilos. 
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Fig.B, FORMACION DE ROSETAS T 
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Cuacro 2. Subpoblaciones ~ linfocitos da cerdo 

LINFOCITOS T 

- Te totales: Forman rosetas con eritrocitos de borrego. Mcrcador de lin

focitos T 

- T aut: T autSlogos; forman rosetas con eritrocitos de cerdo. Mcrcadores 

de inmadura z 

- T aa: T de alta afinidad; forman rosetas con eritrocitos de b01Te90 en 1/2 

hcira. Mercada-es de madll'ez 

LINFOCITOS B 

- Bfc: Fcirman rotetas con eritrocitos cubiertos ce anticuerpos. Poseen el 

receptor para el Fe de la inmunoglobulina 

- Be: Forman rosetas con eritTocitos cubiertos da complemento. Poseen el 

recepta- p«a el factor C3b del complemento 

LINFOCITOS Null 

- Null: No poteen ninguno da los mcrcadores ante mencionados 
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IV. Resultados 

Cuento leucocitaria 

Lo concentraci6n di leucocitos en los primeras se monos de vida se encontr6 

en niveles bajos (X 7080 + 614 cels./mm3 ), conforme aumentcS loed~d se fueron al

canzando los valores normales'ó< 14759 ! 10~3 cels./mm3). Esto se explico porqua 

los valores de linfocitos, monocitos, neutr6filos y eosinófilos en las primeros semanas 

se encuentren bajos y a medida que ovan:za la edad, &stos aumentan; aunque los por

centajes entre ellos guardan Ja misma relocicSn, pero existe uno mrnima vciriocicSn (Fig. 

, ,2,3,4 y 5). 

FormociSn de rosetas T 

Por medio de la farmociSn de rosetas, es como se conocen las subpoblccio-

' nes ele linfocitos. E 1 porcentaje ele linfocitos T totales en la primero se mano fue ele 

33%, el cual oumentcS hasta llegar a 47%; los valores absolutos se inaemenhron de 

1600 a 4180 cel./mm3 , da lo primero o lo ~cima semana respectivamente. 

En los ~lulas T de olto afinidad hubo elevoci&l del 17% o 29.8%; los va

lores absolutos tombitS'n surrentaron de '05 a 1246 cel./mm3~ Mientras aue con los~-

lulas T autSlosas ocu-ricS lo contrcr'io, en lo i:--imera semana el p01·centaje fue elevado 

4% y al final del experimento bojS hoste 0.8%, en los valores absolutos tombMn se en 

contrcS descenso ele 64 a 33 cel ./mm3 (Fig. 6 y 7). 

FormocicSn de rosetas B 

El porcentaje de linfocitos con receptor poro Fe en lo primero semana estuvo 

e(evodo, mostrando un descenso hocio lo segundo semana y sa mantuvo estable a traws 

de los 10 semanas de edad, la voriacicSn fue ele 32 a 27.8%; en los valores absolutos 
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se observ6 un incremento ce 1581 a 2458 cel ./mm3, 

En los linfocitos B con receptor p::tra complemento, el porcentaje muestra 

una ligera vcrioci6n, con tendencia a aumentar 24.4% a 27.4%; losnómeros absolu

tos existe un ligero aumenlo de 386 a 673 cel ./mm3 • 

Linfocitos "null": El pori::entaje de estos ~lulas en las primeras semmas es 

alto y hay una disminuci6n marcada hacia la d6cima semana de 34 a 24%, aunaue los 

valores absolutos hay un pequet'lo aumento (Fig. 8 y 9). 
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Fig. 1 CONCENTRACIONES DE LEUCOCITOS TOTALES Y LINFOCITOS 
CIRCULANTES EN LECHONES 
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Fig. 2 CONCENTRACION DE NEUTROFILOS SEGMENTADOS Y 
BANDA Y DE EOSINOFILOS CIRCULANTES EN LECHONES 
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Fig. 3 CONCENTRACIONES DE MONOCITOS CIRCULANTES 
EN LECHONES 
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Fig. 4 Porcentaje de monocitos, neutr6fllos en 
banda y eosin6filos circulantes en le
ch6n 
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Fig, 5 Porcentoje de linfocitos y neutrófilos segmentados circulantes 
en lechón 
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Fig, 6 CONCENTRACION DE LINFOCITOS TE, Taa y Taut 
CIRCULANTES EN LECHONES 
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Fig. 7 Pacentaje de linfocitos TE , Toa y 
Taut circulantes en lech6n 
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Fig, 8 CONCENTRACION DE LINFOCITOS Bfc, Be y Null 
CIRCULANTES EN LECHONES 
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Fig. 9 Porcentoje de linfocitos Bfc, 
Be y Null circulantes en lechón 
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V. Discusión 

Los lechones al momento del nacimiento llegan a un medio ambiente suma

mente contaminado, causándole graves problemas de salud; es por esto que se ha bu.! 

cado la forma· de inmunizcrlos lo m6s r6pidamente posible poro protegerlos de estas a

gresiones. Sin embargo, los individuos neonatos muestran inmadurez en su sistema in

mune (12) y es necesario saber el momento en que el lechón es més opto para responder 

o un antTgeno. 

En este trabajo se observó qi.e en efec~,el lechón es inmaduro pues existe 

uno leucopenia en las primeros semanas de edad; ésta se explico por las bajos cantida

des de monocitos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y sus subpoblaciones y a medido 

que avanzo la edad, estos valores van aumentando, aunque se conserva lo proporción 

entre ellos. Los resultados ~ue arrojó el experimento nos P'oporcionan los valores de 

los diferentes subpoblaciones de linfocitos circulantes en los lechones lactantes y de 

esta manera conocer el estado de inmunidad de los cerdos, cumpliendo con el primer 

objetivo de este trabajo. 

En los lechones durante las tres primeros semanas de edad se observo inmad~ 

rez en su sistema inmune; ésto se demuestra porque existen pocas cantidades y bajos 

porcentajes de los linfocitos T totales y de alta· afinidad; estos Gltimos son mcrcodores 

de madll'e z y tienen mayor sensibilidad pCl'a actuar frente a un antTgeno; mientras eue 

las <:&lulas T autólogos ~ue son consideradas como inmaduras (4,7, 18) presentan valores,, 

altos y van descendlenndo conforme aumento la edad. 

Los datos obtenidos e~ los subpoblaciones de linfocitos B muestran un incre

mento conforme avanza la edad, que se pocHa interpretar por maduración celular, sobre 
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todo en los dlulos 8 de complemento pues la aparición de este receptor ocurre cuando 

la célula es inmunológlcomente madura (9). 

En los valores obtenidos de los linfocitos "null 11 se observa que en las prime

ras de vida estén aumentados y luego descienden, lo cue pocHo indicar aue en un pri_!l 

clpio fueron o61ulos que aun no se han diferenciado y con lo edad posorron a ser linfo

citos T ya que existen trabajos en los que el nGmero de c'lulas "null" disminuyen des

poos de fa timectomTa neonatal (15); además, se observa que mientras los oolulos more!!_ 

doras de modu-e z e levan sus valores, los de los linfocitos "null 11 descienden. Con los r~ 

sultados obtenidos, se puece decir que se cumplió con el objetivo de determina- lo din-ª. 

mina de maduración de los linfocitos circulantes durante la etapa de lactancia que per

mita decidir cuando se puede empeZCI' a Inmunizar los lechones, pues se observa clara

mente los cambios que van ocurriendo a medido que aumenta la edad cel lechón y se . 

muestro que los lechones puedln comenzar a ser Inmunizados o partir de lo octovo sema

na de edad~ que es cue11do se alcanzan los valores de animales adultos (4 ). 

En compa'ación con los datos de humanos, se observa oue al igual oue los le

chones, los naonatos tienen su poblacicSn de linfocitos T disminuidos y conforme avanza 

la edcd se adquieren los valores de adulto, asr mismo los subpobloclones de linfocitos 8 

con receptor Fc-lgG y complemento se encuentran ligeramente disminuidos y m&s \tarde 

se alcanzan los valores de adulto. Esta comparación muestra oue los humanos también son 

lnmunológicamente inmaduros al momento del nacimiento (8). 

lo maduración mi dstema inmune pocHa ser explicado poraue al momento de 

nacer e 1 lechcSn se pone en contacto con un gran nGnero di microorganismos como conS! 

cuencia del establecimiento de la flora normal en el aparato respiratorio, de la coloni-
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zoción del intestino y la absorción de material antlg&nico encontrado en el alimento. 

Es la exposición a estos múltiples y complejos antígenos lo· que provoca la madurocMn 

del tejido linfoide, la opcrici6n espontáneo de cierto tipo de anticuerpos y sobre todo 

e 1 aumento del número de c&lulas inmunológicamentc competentes, capaces de reac

cioncr r6pidamente a un nuevo contacto con los antrgenos (23). 

los resultados obtenidos nos demuestran que los lechones ol momento de na

cer son inmunolcSgicamente inmaduros, por lo tanto incapaces de montar uno respuesta 

adecuada contra el ontfgeno. El saber ésto·es de gran utilidad, pues desde el punto de 

vista te&-ico no es recomendable vacunar o los lechones durante este perrodo pues la 

respuesto no va o ser la adecuada; pero en formo práctico, en algunos granfas tienen · 

problemas infecciosos severos como cólera p«cino, donde se inmunizo o los animales 

desde el tercer dra de edad. Cuando se necesita proleger o los lechones o ton tempra

no edad debe tomarse en cuento si los cerdos hon sido vacunadas, pues la presencia de 

anticuerpos motemos, por efemplo contra cólera porcino van a neutraliza" lo vacuna. 

En estos casos, si deseamos proteger ol lechcSn es recomendable inmunizar o los mochls 

pera que lo protecclcSn se logre a traWs del calostro, 

Por el trabajo realfzodo se conocieron los valores basales de los subpoblaci~ 

nes de linfocitos en cerdos que nos es de gran utilidad yo que osrpochmos evaluar el 

comportamiento inmunológico de los cerdos cuando se encuentren ente alguna enferme

dad cumpliendo de este modo el tercer objetivo. 
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VI, Conclusiones 

- Por los valores encontrados se puede sugerir que los lechones al 

nacimiento tienen su sistema inmune inmad1Ko, 

- En las ~irneras semanas de edad todas las ~lulas de la fámula 

leucocitcria estSn disminuidos. 

- Las divel'$CIS subpoblaciones de linfocitos T y B estlrt disminuidas 

durante las ~imeras 10mC11as de edod, excepto los T autSlogos que 

son mercaderes de inmad1Kez, 

- En la decima aemana de edad se encontrcron los valores de adulto 

en las subpoblaciones de linfocitos. 

- Apcrentemente no es recomendable vacuncr a los lechones durC11te 

las primeras semanas de edad. 
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