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RESUMEN 

MERCADO VILCHIS, LEONARDO, Frecuencia de Tritrichomonas suis 
en fosas nasales de cerdos sacrificados en rastro (bajo la -
direcci6n de: Maria Teresa Quintero Mart!nez y Antonio Acev~ 

do Hern~ndez). 

Se determin6 la frecuencia de Tritrichomonas ~ en 500 an! 
males sacrificados en el Rastro Municipal de Ecatepec, Esta

do de México, en el período comprendido del mes de febrero -
al mes de julio de 1987. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: lo. Determinar la 
frecuencia de Tritrichomonas suis en fosas nasales de cerdos 

sacrificados en rastro. 2o. Conocer la procedencia de los -

animales positivos, a fin de contribuir al conocimiento de -

las zonas con mayor riesgo epizootiol6gico. 

En el rastro se colectaron muestras de exudado nasal, el --

cual se obtuvo realizando un lavado nasal, dicho lavado se -

efectu6 con una perilla de goma conteniendo soluci6n salina

fisiol6gica, al lavado nasal se le transport6 al Departamen
to de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, donde se centrifugaron a 3,000 rap.m/10 minutos,

el sedimento se observ6 al microscopio para localizar a la -

Tritrichomonas suis y as~ identificar sus estructuras, morf~ 

logia, tamaño, etc. los resultados que se obtuvieron fueron

de una frecuencia de 8.6% del total de los 500 lavados nasa
les. El porcentaje de animales que resultaron positivos, -

provenían de diferentes estados de la República, en primer -

lugar Puebla con un 10,8%; Guanajuato, Michoacán y Quer6taro 
con un 10%; Estado de M~xico 7.7% y Jalisco con un 5.8%, 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades parasitarias en el cerdo, al igual que en -
otras especies de animales dom~sticos, tienen fuertes reper

cusiones econ6micas en las explotaciones pecuarias; ya que -

su presencia es uno de los factores que merman la producci6n 

al retrasar el crecimiento y desarrollo de los animales y -
por lo tanto su salida al mercado. 

Las parasitosis en los cerdos son ocasionadas por proto~oa-

rios, helmintos y artr6podos¡ entre los primeros se encuen-

tran Tritrichomonas ~,considerado por varios autores como 

un comensal y otros corno verdadero parásito (7,8,14,19). 
La localizaci6n anat6rnica y distribuci6n geogr~fica de la -
Tri tricholll()~ ~fu(, descrita por Levine quien señal6 que 
se encuentra en cavidad nasal y tracto digestivo (est6mago,

intestino delgado, ciego y colon) del cerdo en todo el rnun-
do, siendo m5s frecuente en cavidad nasal y en ciego (15). -
Tritrichomonas ~ es un parásito frecuente en el cerdo, -

hospedador natural en el que se le ha encontrado en pareen-

tajes que van del 8-80% (3,17,19). En Iowa, E.U., se encon-/ 
tr6 en un 80% de un total de 87 cerdos (19). En Minneapolis, 
E.U. Levine report6 una incidencia de 8% de casos positivos 

(17). En Brasil estuvo presente en un 9% de 107 animales -
examinados (3). Tarnbi6n fu6 encontrado pcr Kessel en China -
en 48% de 23 cerdos examinados (12) • Hegner y Alicata reco-
lectaron un número grande de Tritrichomonas de una lesi6n -

granulamatosa facial de un cerdo que fu~ separado de un gru
po de cerdos en la Universidad de llawaii (9). 

A este protozoario, se le ha asociado con Rinitis Atr6fica -

(3,13,19). Así tenemos que; Switzer en E.U., determin6 que
de un grupo de 87 animales con este padecimiento, el 80% al

bergaban a la Tritrichomonas suis, en esa misma investiga--

ci6n se muestrearon 72 cerdos sin Rinitis Atr6fica, arrojan-
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do un 2.8% de positivos al parásito: además de estas inves-
tig~ciones analiz6 el contenido fecal de 64 cerdos afectados 

con Rinitis Atr6fica arrojando un 74% de positivos al proto
zoario (19). Por otro lado en Paris, Br.umpt determin6 la pr!:_ 
sencia de este protozoario en un no.mero rto determinado de -

cerdos (2). Asimismo Frey y Meleney reportaron de una comun~ 
dad rural 47 cerdos positivos a la Tritrichomonas suis repr~ 

sentand~ un 75% (6). Las mismas observaciones hicieron 

Brion y Cottereau con cerdos que hospedaban al parásito (1). 

M O R F O L O G I A 

Antiguamente se pensaba que las Tricomonas encontradas en ca 

vidad nasal y en tracto digestivo de cerdos eran diferentes, 
dichas observaciones realizadas por varios autores (B,16,17) 

fueron desmentidas en base al estudio realizado sobre la --

morfología de varias Tritrichomonas por Hibler et. al, al d!:_ 
mostrarae que eran la misma. (10). 

Tritrichomonas ~~ es un protozoario piriforme, posee una -

membrana ondulante la que tiene de 3 a 5 ondulaciones, su -

axostilo es fuerte terminando en un proceso con punta; tiene 
tres flagelos anteriores tan largos como su cuerpo. Kessel,

determinó que algunos parásitos poseen cuatro flagelos (12): 

en cuanto a su tamüño Hegner y Alicata (9), obtuvieron el -

promedio de medida de 10 muestras y éste fué de 5.6 micr6me
tros de ancho por 10.3 micrómetros de largo (3,4,8,13,14,19). 

En cuanto a su estructura, el protozoario se detalla en la -

siguiente figura: 



E 
F ~~~~,,r..+-+-_..,, 

Tritrichomonas suis. A, Flagelo anterior; B. Blefaroplasto; 

c. Axostilo; D. Membrana ondulante¡ -

E. NOcleo; F y G. Pelta; H. Flagelo -
Caudal ( 18) • 
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P A T O G E N I C I D A D 

Atañe s6lo a la cavidad nasal en un medio habitable, más no 

se han reportado evidencias de enfermedad causada por - - -

Tritrichomonas ~en tracto digestivo de cerdos~ En una -

correlaci6n existente entre las enfermedades digestivas y -
la presencia de partisitos en los pasajes nasales, la Tritri 

chomonas suis fu~ observada en cerdos relativamente sanos -

(18). Aunque Spindler et. al, pudieron reproducir Rinitis -

Atr6fica en cerdos j6venes por inoculaci6n de lavados nasa

les que contenían Tritrichomonas ~; Sin embargo, otros -

autores han fracasado al intentar causar la enfermedad en -

cerdos inoculados con cultivos de Tritrichomonas ~ (5,15, 
19). Kasanowska et. al, observaron que el protozoario pue

de establecerse en la vagina de cerdas, ocasionando una in
fecci6n, durando ésta entre 3 semanas y 4 meses; interfi--
riendo en ocasiones con la fecundaci6n (13). En otros trab~ 

jos experimentales realizados con la Tritrichomonas ~

se observ6 una duraci6n de la infecci6n y sintomatologta s~ 

milar a la ocasionada por Tritrichomonas suis (18) • 

Algunas otras lesiones mencionadas por otros autores, entre 
ellos llegue, han señalado que este parásito produce una to

xina que es la culpable del daño de la estructura nasal del 

animal huesped, o bien que este protozoario requiere de la

presencia de Rinitis Atr6fica para lograr su establecimien

to en cavidad nasal (19): sin embargo, el diagn6stico de la 

infecci6n por este protozoario se basa en preparaciones de

exudados nasales en fresco observadas al microscopio. 
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Por la información aqui expuesta y siendo nula la existencia 
de datos con respecto a estudios realizados en M~xico sobre

este par~sito. El presente trabajo tuvo por objetivo deter
minar la frecuencia de Tritrichomonas ~en fosas nasales

de cerdos sacrificados en el Rastro Municipal de Cerro Gordo, 

Estado de México y conocer la procedencia de los animales -
positivos a fin de contribuir al conocimiento de las zonas -

con mayor riesgo epi2ootiol69ico. 
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MATERIAL M E T O D O S 

Se examinaron sao muestras de exudados nasales de cerdos -

adultos, que fluctuaban entre 6 y 12 meses de edad, sacrif~ 

cadas en el Rastro Municipal de Ecatepec, Estado de M~xico. 

Las muestras fueron obtenidas al azar tanto de animales que 

presentaron Rinitis Atr6fica como de animales sin rinitis,

colectadas pocos segundos despu~s de haberse efectuado el -

sacrificio y ser suspendidas de cabeza, el m~todo de colec

ci6n consisti6 en tomar 150 ml. de soluci6n salina fisiol6-

gica con una perilla de goma e introducirla a las fosas na

sales de los animales, para que de esta manera se lavara la 

fosa y así recolectar el exudado en frascos pequeños preví~ 
mente esterilizados (3). Se colectaron semanalmente 30 --

muestras de exudados nasales, para efectuar el exámen, bus

queda y observaci6n del parásito por medio del frotis dires 

to al microscop~o. 

El procedimiento consisti6 en lo siguiente: Los exudados se 

centrifugaron a 3,000 r.p.m durante 10 minutos, el sedimen

to se extrajo con pipetas y se coloc6 entre porta y cul:>reo~ 

jetos se observ6 directamente al microscopio, realizando la 

observaci6n correspondiente con el fin de identificar la -

presencia del parfisito y observar su morfología. 

La procedencia de los animales muestreados, se anot6 con b~ 

se en la guía sanitaria, tomando el Estado de la República

M~xicana de donde provenían, además de registrar los casos

positivos a ~~ ~, tambi~n se anotaron la pr~ 
cedencia de ~nimales con Rinitis Atrófica. 

Se uso la prueba de Ji cuadrada para evaluar la relación e~ 

tre la presentcia de Tritrichornonas suis y Rinitis Atr6fica 

y se calculo la Kappa de Cohen para valorar esta relaci6n,

también se uso la prueba de Ji cuadrada para comparar la -

frecuencia de Tritrichomonas ~entre los estados. 
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R E S U L T A D O 

De las 500 muestras de exudado nasal que se examinaron, B.6% 

resultaron positivas a '.!_ritrichornonas suis, en el cuadro nG
mero I, se detalla la procedencia de las muestras y los por

centajes correspondientes a animales positivos. 

Proredencia 

Michoacán 

Guanajuato 

~co 

Jalisco 

Plebla 

Queretaro 

'IUrJ\L: 

CUADRO No. I 

NUMERO Y PROCEDENCIA DE ~!UESTRAS 
DQSITIVAS. 

lb. de 11\lEstras 
estudiadas 

120 

90 

103 

120 

37 

30 

500 

Positivas a 
Tritrichorronas suis 

12 

Porrentaje 

10% 

10% 

7.7% 
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De las 500 muestras, 43 resultaron positivas al frotis dire~ 

to, 12 de los cuales presentaban Rinitis Atrófica, enferme-

dad que varios autores han relacionado con la Tritrichomonas 

~' ( 3, 13, 19) . La relaci6n encontrada en este trabajo es -

de ( P<0.01),y una concordancia del 41% (K=0.414) entre la -

presencia de ambas afecciones, la procedencia de las mues--

tras positivas así como de la relaci6n existente con los cer 

dos afectados de Rinitis Atr6fica aparece en el cuadro Il. -

No hubo diferencia significativa entre la proporci6n de cer
dos afectados en los diferentes estados (P)0.05). 

Procedencia 

Michoacán 

Guanajuato 

mx1.oo 

Jalisco 

P\>:>bla 

oueretaro 

TOTAL 

CUADRO No. II 

No. de cerdos con 
(+)Tritrichol!onas suis Rinitis Atr6fica FOrcentaje 

12 25.0% 

9 1 11.1% 

3 37.5% 

1 14.2% 

3 75.0% 

1 33.3% > 

43 . '::r 27.9% 



D I S C U S I O N 

En el presente trabajo, se observ6 un porcentaje de animales 

positivos a Tritrichomonas suis de 8.6%, el cual es menor -

con respecto a lo descrito por otros autores en otros países 

como son Switzer en Iowa, E. U., la encontr6 en un 80% (19); 

Murray et. al., mostraron su presencia en menos del 50% de -

los cerdos estudiados sin mencionar el número de animales -

examinados (16); Kessel fundament6 que el 47% de cerdos est~ 

diados en un mercad~ chino estaban afectados con Tritrichomo 

~ ~ (12); Frey y Meleney lo encontraron en 74%, si com

paramos estos porcentajes con el obtenido en el presente tr~ 

bajo, se observa que ~ste es menor; esto podría ser debido a 

varios factores, entre ellos: a que se haya empleado otra -

t~cnica de colecci6n del par&sito, a que la t~cnica de obse~ 

vaci6n haya sido diferente y a que el tiempo desde que se o~ 

tuvo el exudado hasta su observaci6n haya variado, asi corno

la utilización de alg~n conservador y diferencias de temper~ 

tura entre otras. 

Otros trabajos comparados con el realizado aquí por sus re-

sul tados son: En Minneapolis, E.U., Levine report6 una fre-

cuencia de 8% de casos positivos al protozoario (17), asimi! 

mo De Carli encontr6 la Tritrichomonas ~ en un 8.4% (3). 

Siendo estos dos datos los de mayor similitud con el presen

te trabajo, esto pudo deberse a que la metodología de reco-

lecci6n y observaci6n del parásito fu~ la misma. 

Con respecto al porcentaje de animales que presentaron ~ 

chomonas suis y que a su vez padecían de Rinitis Atr6fica, -

éste fué de 27.9% en el presente trabajo; si se compara este 

dato con el obtenido por Levine de 66% (15), se observará -

que este es menor; tal vez pudo deberse al manejo en general, 

del aislamiento en los diferentes ex~menes efectuados. 
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Con respecto a la procedencia de los animales analizados, -
6stos provenían de varios Estados de la Rep6blica; el Esta
do con mayor porcentaje de casos positivos a Tritrichomonas 
suis fu~ Puebla (l.72%) el cual tiene el Bvo. lugar en pro
ducci6n porcina; le siguió Michoacán, Guanajuato y Quer~ta
ro (2o, 60. y 7o. lugar) en producción porcícola, teniendo
un 1.58% de positivos al protozoario; el Estado de México -
So. lugar en su producción con un (l.22%) y, Jalisco (ler -
lugar en su producción) con 0.92% de casos positivos al pa
rásito (11). Todos estos porcentajes en base a los 500 ex~ 
dados analizados. 

En M6xico no se conocía hasta la fecha ning6n trabajo en el 

que se mencionara la frecuencia de Tritrichornonas ~· 
Por lo que éste constituye un primer dato. 



e o N e L u s I o N E s • 

De los 500 cerdos muestreados provenientes de 6 estados de -
la RepQblica Mexicana, resultaron positivos a Tritrichomonas 
suis en un B.6%; asimismo se determin6 el número de cerdos -

positivos al protozoario (43) de los cuales el 27.9% pade--
cían Rinitis Atr6fica. 
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