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l. 

L!NTROOUCC!ON 

La baja productividad en la porcicultura se manifiesta en muchas formas, -
y una de ellas es la prevalencia d~ eflfennedades como el C61era Porcino en 
diversas regiones de la República, donde se localizan las grandes explota
ciones de cerdos (22}. 

El Cólera Porcino, es una enfermedad septicf!nica viral altamente contagiosa 
(1, 4, 12, 18} que implica una grave amenasa econ6mlca (3, 18, 19, 21) para 
la Industria porcina (9, 18), ya que induce un aumento en la morbilidad de 
la piara, pudiendo abarcar desde unos cuantos CeTdos hasta 8.reas ft'lls ampl tas 
(19}, provocando la muerte de cerdos de todas las edades (11. 

Es sin duda alguna, una de las enfennedades m6s costosas entre. la.s que. pa
decen los cerdos (1}, afectando por lo tanto a la porctcultura nacll>nal, • 
no únicamente por las pérdidas que ocasiona por concepto de: mortal fdad, "" 
abortos, retrasos en crecimiento, gastos médicos, tnferttlldad, eroqactones 
por concepto de vacunas. gastos de tratamientos y diagn6sticos. stno tam ...... 
bi~n porque esU frenando la exportaci6n. Ya que existen en el pa{s condi:
c1ones adecuadas para producir carne de cerdo destinada a los mercados in ... 
ternacionales porque contamos con: 

• Organlzaci6n del sector productor 
• Tecnolog{a en las explotaciones porcinas 
• Existencia de rastros frigorfficos tipo inspecct6n 

federal ( T.t.F. ) 



2. 

HISfORIA Y DISl'RIBUCION 

Los reportes más viejos del C6lera Porcino, con·espondcn a brotes ocurridos 

en Ohio en 1833, en Wabash Rivcr, Indiana E.P.A., en 1830. 1833, 1840, 1845, 

que es cuando se detecta inicialmente esta cnfcnncdad (8, 12, 15, 18, Zl). 

En la actu..'1.lidad es prácticamente mundial (8, 9, 12, 18, 19, 20 1 21), s61o

cn algunos países como Estados Unidos, Canadá., (16, 18), Australia (16, 21) 
y Jap6n (19), han logrado erradicarla, respecto a este Último país que se -

consideraba libre de esta enfcnncdad, al igual que otros que creían haberla 

controlado y que se localizan en Europa, han tenido problemas otra vez. con 
c61era Porcino reportándose los siguientes casos: 

Gran Bretaña report.6 un brote de C6lcra Porcino después de esta libre desde 

1971. El brote fué reportado en junio. 25 de 1986. Hubo un tot3l de 10 

granjas afectadas. Todos los animales fueron sacrific3dos, t.m tot3l de --

7 ,675 cerdos (5). 

Uruguay present6 un brote después de l.Dta ausencia de 6 años y en Jap6n des

pués de una ausenci'a de 3 af\os (5). 

En la Repúblic:i DemocratiC3 AlCIMl13 (Alemania del Este) rcport6 un brote -

después de una ausencia de 3 años. Según los datos y nuevos reportes de C,!! 

ta cnfcnncdad parece ser que ~icne lDl patr6n cíclico (5). 



3. 

EP!ZOOTIOLOGIA 

En México, en el año de 1971 hubo alrededor de 800 casos reportados a Sani 
dad Animal (20), esta dependencia sigue llevando el número de reportes que 
cada año se notifican y en base a ellos se el abara ron dos grS.ficas que aba!.. 
can un perfodo de 13 aftas (1973-1985}. 

·En la gráfica 1 se observa que este padecimiento ha disminu\do. Así se -
observa que de 712 casos que se presentaron en el afta de 1973 dtsminuy6 a 

solamente 89 focos en el primer trimestre de 1986, sin emElargo debemos -
considerar que no sienpre se da aviso cuando ocurre un Brote de C61era Por:. 
cinc, haciendo caso omiso de los artículos 4.1.5 del Programa de la Campa
ña Nacional contra el C61era Porcino publicado el 25 de marzo de 1980. Do!!. 
de marcan la importancia econ6mica que tiene 1 a notificaci6n de esta enfe.r. 
medad, tanto por ciudadano como por médicos veterinarios (19, 20, 22). 

En la grafica 2, se observa la variaci6n estacional del C61era Porcmo para 
el pertodo 1973-1985, se muestra que esta enfennedad sufre un tncremento en 
su frecuencia durante los meses de febrero, julio, agosto, octubre y novte..!!.. 
bre (19, 20, 22}. 
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r.RAFICA 1: CASOS REPORTADOS (1973-1985). 
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TOMADO Y ADAPTADO DE DATOS: DIRECCION DE SALUD ANntAL (ver biblio
grafía 19.22). 
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GR.\FlCA 2: \'ARIAClON ESTACIONAL DEL COLERA 
PORCINO ES MEXJCO {1979-1985). 
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6. 

El agente cm.,rsal de la enfcnncdad del C61era Porcino es un virus lt'l.\ de <=!!.. 

dcna sencilla (8, 16, 18, 19, 20), de sentido positivo, con un peso de - -

4.2 x 106 daltons. Se ha clasificado como de cadena positiva dcbitlo a -

la cap3cidad infecciosa del R.~ viral desnudo y por ser capn:z. de inducir -

síntesis de proteínas in vi tro (19) . 

. Clasificaci6n: 

Familia: Togaviridae (Toga = bata, manto) (4, 16, 18, 19, Zl) 

Género: PestiviTI.Js (Pestis = plaga) (16, 18, 19) 

Fonna: casi esférica (8, lZ, 18, 19, ZO) 

Tamaño: 38 - 70 nm de diámetro (8, 18, 19, Zl) 

alUlque lo normal sería de 38 a 40 nm de diámetro, ya que las partículas v,i 

rnles más grandes podrían ser virus contaminantes (8, 20). Está clasifica

do entre· los más pequeños (9, 12). 

Características del virus: 

J'iene W\.3. envoltura de lípidos por lo cual es succptible al éter, clorofo.r. 

mo (8, 21), se destniyc por cbullici6n, con cresol al 5\, con jabón alcali 

no (9), también es destruido por el fcnol al 5% e inactivado por cristal -

violeta (1:2000) y por sosa al 2% durante una hora (8, za, 21) y t.ambi6n -

por la acci6n de la luz solar (1). 

El vi nis del C6lcra Porcino no hcmoaglutin:i' (18, 19) ni hanoadsorbc (18), 

este virns es dcstruído a temperatura arriba de los 56° centígrados -

(4,9). La estabilidad máxima del virus se consigue con un ph de 8-9, pe

ro cuando el ph está abajo de 3 6 arriba de 12 el virus resulta inactiva

do con toda seguridad ( 4 , 21) • · 



7. 

Este virus se halla relacionado antigénicamcntc con el virns de la Diarrea 
Viral Bovina (4, 12, 18, Zl). 

\ 
Existe un s610 scrot.ipo y diferentes cepps vacunalcs y de campo, pero no -

existen variantes antigénicas entre las diferentes cepas del virus (4). La 

cepa neurotrópica es la variante observada más a menudo. 

Esta enfcnncdad ha sido difícil de erradicar por diferentes razones y una

dc ellas se debe a que puede pcnnancccr viable por meses o años en la car

·nc cuando se conserva salada, ahumada y, sobre todo congelada. en médula-

6sca 1 en jam6n, tocino, salchica, salami (1, 9, 12, 18, 20, 21). 

Características de crecimiento: 

El vin.i.s del C6lera Porcino, adcm.1s de reproducirse en células PK 15, se -

reproducen fácilmente también en células de médula 6sea roja, bazo, leuco

citos y en riñ6n. Algunas cepas producen efecto citopático cuando se --
inoculan grandes concentraciones de virus. pero otras no (8). 



B. 

SINONIMIAS 

El C6lera Porcino Ulmbién es conocido como: fiebre porcina, tifoi<lca porci

na, peste porcina, ma.1 rojo, peste porcina clásica (1, 8, 12, 15, 18, 231. 

Especies afectadas: 

Exclusivamente los cerdos y en ccndicioncs <le campo los jabalíes, en labor~ 

torio se pueden infectar ratones lactantes blancos, ovinos, cabras, teme-
ras, gatos, monos y conejos estos últimos se han utilizado pa1·a preparar un 

virus mo<lificado que puede emplearse como vacuna, a la cual se le 1 lama va

cuna lapinizada (B, 12, 15, 18). 

Tra.nsmisi6n: 

La fuente <lcl virus es siempre tm :mi.mal enfermo y sus productos, y la in-

fccci6n suele adquirirse por ingcsti6n aunque también a veces por inhaln--
ci6n (1, S, 9, 15, 20). La tr:'.Ulsmisi6n puede ser por portadores directos -

o indirectos como son las moscas, vehículos, alimento, agua, calz~1do, aves, 

camas y debido n la persistencia del virus en crías cuando su5 madres son -

vactmadas durante la gestación (1, 4, 9, 15). 

Patogenia: 

El paso del virus a través de la mucosa de la porci6n superior de los apar~ 

tos respiratorio y digestivo produce vircmia e invasi6n del endotelio vas-

cular. La mayor parte de las lesiones son causadas por degeneración hidró

pica y prolifcraci6n del endotelio vascular que da origen a la oclusi6n de

los vasos "sanguíneos (8, 10, 12, 14, 19, 20). Lu artcritis es parte imp01·

tantc de enfennedadcs virales como el C6lcra Porcino (14). 



9. 

En tmJ.chos casos ocu1·re inv3si6n bacteriana secundaria que desempeña un pa

pel importante en la aparición de lesiones y signos clínicos (1, 8, 9, lZ, 

21) éste es el caso de la Salmonelosis, enfennecbd que está frecucntementc

asociada con C6lera Porcino (19, 20). 

El virus del C61era Porcino causa una muy severa inmtmosupresi6n general y

local debido a que se multiplica principaln:icntc en las células del tejido -

retículo cndotclial. 

Período de incubaci6n: 

El período de incubaci6n es de 2 a 10 días, rara vez más tiempo (1, 9, 15, -

18) ,el plazo en cucsti6n viene detenninado esencialmente por la virulencia 

del virus (12). 

Curso: 

Un promedio de 5 a 7 días despu6s de iniciados los signos (1, 9, 15, 17,18). 

Aunque llega a haber nru.ertes repentinas y se considera tm curso hiperagudo; 

pero si se extiende más all6 de los 20 días se le considera como subagudo y 
los casos que se prolongan m!is de 30 días se les considera cr6nicos (12); -

sin embargo los casos agudos son los más comunes. 

Morb il id..'ld: 

Es una enfenncdad que se difunde rápidamente (8), y alcanza a afectar a un-

95\ m1nimo de animales que no han sido inmunizados (8, 12, 15, 20). 

Mortalidad: 

La mortalidad es alta (100\) s61o en los casos cr6nicos es baja, ya que es

tos casos son ocasionados principalmente por cepas de baja virulencia (1, -

3, 8, lZ, 20). 
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Manifestaciones el ínicas: 

Entre los signos que se manifiestan primero es el aumento de la temperatura, 

el tcnnómctro llega a registrar hasta 42º centígrados, los ani.m..1.Jcs pcnnan~ 

cen en actitud de abandono, no comen y cuando se les obliga a moverse cmni

nan tambaleantes, si hay varios en un corral se amontonan como si tuvicr.::m

mucho frío (1, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 23). 

Otros signos que se presentan son conjuntivitis, problemas rcspi r~Jtorios, 

constipaci6n scguiJa de úiarrca y vómito (1, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 25). A 

nivel de piel se presentan hiperemia después congcsti6n y :11 final cianosis 

es m.1s notorio en ani.m.."ll es <le piel blanca en la región abdcminal, entre las 

piernas y orejas; en la cola y en la orilla de las orejas y vulva puede ha

ber pequeñas 6 reas de necrosis (1, 12, 21). 

Los signos nerviosos se presentan al final del curso de la cnfcnncdad, aun
que no es raro observarlos al inicio, ca."Jlinan en círculos, hny incoordina-

ción, tcmblor muscular, convulsiones, movimientos de carrera. Los cfcctos

de la infla'roción del sistcm::i nervioso central son muy diversos. 

Los trastornos ftmcionalcs del coraz6n y en especial los fallos circulato-

rios provocan la muerte (1, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 24). 

En los casos cr6nicos los ani.malcs no crecen, están flucos, su cuerpo tiene 

aspecto alargado, el pelo hirsuto, áreas con poco pelo y pezuñas alargadns

(1, 8, 9, 12, 21). 

En hembras infectadas la transmisi6n congénita puede ocasionar carnadas de -

tamafio reducido, prcmaruros, muerte fetal rnomí(icacioncs, cerditos con mnl

fonnaciones (cuell>OS de búfalo), nacen débiles con hípoplasia del ccrcbclo

y prescntan signos nenriosos (l, 8, 15, 16). 



il. 

Lesiones a la nccropsfa: 

En casos hipcragudos generalmente no se observan c:imbios mncrosc6picos (S). 

pero en la fonna aguda común hay casi siempre hemorragias petequiales subs~ 

rosas y subrnucosas, las hemorragias son más visibles en la cápsula del ri-
ñ6n [huevo de pipila] (1, 8 1 9, 12, 15, 20, 21, 23), en los senos cortica-

lcs de ganglios linfáticos, vejiga, laringe y mucosa gástrica (9, 12, 15, -

18, 21, 23). Se obscnra congestión del hígado, mt:~ula ósea y a veces de -

.Pulmones. 

Un signo casi patognom6nico son los infartos subcapsularcs en bazo princi-

palmcntc en los bordes y a veces dentro del parénquima, al igual que las 

úlceras botonos<is en tomo de la válvula ileocecal (1, B, 9, 12, 15, 20, 21, 

23). 

Las lesiones microscópicas características son: 

Encefalitis no supuro.da, ésta lesión nos da lD1 diagnóstico prcstmcional 

C61cr:i Porcino (9,24),las partes afectadas más evidentes son médula espinal, 
puente de varolio, mcscncéfalo y tál;imo. 

Desde el punto de vista histológico, el sitio más importante de lcsi6n tis!! 
lar en Cólera Porcino radica en el sistema retículo cndotclial, donde ln 

dcgcncraci6n hidr6pica y la prolifcraci6n del ·endotelio vascular producen -

oclusi6n de los vasos sanguíneos. 



12. 

Diagn6stico: 

Para dar un <liagn6stico positivo a Cólera Porcino es necesario apegarse a -

la historia clínica, signos clínicos, halla:;:gos a la necropsia y pruebas de 

laboratorio, y dependiendo de los resultados se aprueba la existencia de -

Cólera Porcino en la piara, descartando así otras cnfcnnedadcs que pudieran 
confund i rsc. 

Las pruebas de laboratorio tienen tul alto porcentaje de confiabilid:ld; la -

prueba de anticuerpos fluorescentes es probablemente la más valiosa. 

En sangre la vclocida<l Je sedimentación está acelerada (Zl); se toma 

en cuenta la leucopenia s61o en animales mayores de S s.:mw.nas, hay au

mento de linfocitos y trombocitopcnia (8, 9, 25). 

Existen otras pruebas que s6lo se utilizan en investigaciones: 

Test de prcdpitaci6n <lcl agar-gel 

Electroforesis - prccipitaci6n 

Irummoclcctroforcsis 

Méto<lo END (cxn.ltation of thc virus of Ncw Castlc discasc) 

Método ETV (cxn.ltation of tcschcn virus) 

Inoculaci6n en cerdo~. susceptibles 
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Oiagn6stico diferencial: 

Las principales enfcnncdadcs que se conflllldcn con c61cra porcino son: 

Salmonelosis. que usualmente se acompaña de enteritis y disnea: erisipela -
aguda en la cual las hemorragias subscrosas son más bien equim6ticas que -

petequiales; así como pastcurclosis aguda y cncefalomielitis viral que pro

ducen signos nerviosos. y la peste porcina african::i que a~ortunncla.mente no
_cxistc en México (3, 4, 8. 9). 

Pron6stico Rescnmdo. 

Tratamiento: La. vactma no cura. y no debe ser usa<la en cerdos cnfennos, ya 

que siendo W1 preventivo, si se usa en an:imolcs infectados puede aumentar -

la gravedad de la enfermedad y aumentar la mortalidad (9). Sin embargo huy 

que tom."lr "."'n cuenta las Últirn.'ls pruebas realizadas con respecto a la vaclDla 

PAV-250 que a pesar de lrubcr sic.lo aplicada a cerdos que ya tenían signos de 

C6lcrn Porcino se rccupernron y la mortalidacl en el lote fué prácticamentc
numa (7). 

Prcvenci6n: 

La pobre notificaci6n de brotes ha originado que esta cnfcnnedad ticncl.."l n • 

difundirse, o que por lo menos no haya podido erradicarse. Adcm.1s las vac!: 

nas o sueros usados deben solamente estar en manos de médicos vcterinarios

y evitar que sean adquiridos por Cl\..'llquicr cuidador de cerdos, no importa -

cuán inteligente y capaz. sea (9), 
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I..a única fonnn. de prevenir a los cerdos contra C6lera Porcino, es vacunar -
los con bioI6gicos de buena calidad. Y aplicor la vacuna sólo a ani.malcs -

sanos y mayores de 2 meses. 

Adquirir animales provenientes de granjas que lleven un buen control sani t!!_ 

rio y no de traspatio. 

El control después tic tm brote incluye: cuarentena. cvi tar movimientos en

tre granjas de zonas contamin:idas a ::onas libres, desinfectar todo lo usado 

en la granja afectada, controlar la entrada y salida de vehículos, y, en -

Último de los casos el sacrificio de animales enfermos y de los que cstuviE_ 
ron en cont.."lcto con ellos (2, 6, 7). 



II. O B J E T I V O S 

Dctcnninar las pérdidas cconánicas ocasionadas por un brote de 

C6lera Porcino. 

Comparar los costos que representan la prevención contra 

C6lera Porcino )" los que representa un brote del mismo. 

Analizar las causas por las cuáles aún se presentan brotes dc

C61era Porcino, existiendo vacunas como prcvcnci6n. 

15. 
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III. ~~\TERIAL Y METOOOS 

El estudio del brote, se realiz6 en una granja del Estado de México [Santa 

María Cuevas, Zumpango] y , se obscnró el desarrollo y culminaci6n de la 

enfennedad. 

La granja contaba con lDl total de 300 cerdos para engorda, de los cuáles -

200 cerdos pesaban aproxirnadrunente 35 Kgs. cada llllO, éstos estaban distri

buídos en 10 corrales. 

Los 100 cerdos restantes, estaban distribuídos en S corrales de mayor di-

mcnsi6n. Estos pesaban alrededor de 65 Kgs. cada uno. La granja está di

vidida por una calle, en una parte se localizaban los ccr<los más pequcños

y en la otra los grandes. 

Historia clínica: 

Introducci6n de 10 lechones de traspatio, el comentario del dueño fué quc

salían m6.s baratos que los que provenían de granjas. 

No habían vacunado a los cerdos pcqucfios. 

No hubo cuarentena, los rcvolvi6 por tamaños en los 10 corrales. 

A los 8 dí.as aproximadamente se empezaron a detectar cerditos con diarreas 

a los cuáles no les dieron la importancia debida, hasta que 3 cerditos mu· 

rieron repentinamente sin presentar diarreas. El dueñ.o procedi6 a practi· 

carles tma 11necropsia11
, jWlto a corrales. 

Se extendi6 la cnfennedad a todos los corrales, observándose cerditc..~ UJTlD!l 
tonados, con temperatura de 42ºC, anorcxicos, deshidratados y piel h:.perc· 

mica. Diario se saca}?an de 8 a 12 cerditos nruertos o casi agonizancL '· 
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Les dieron tratamiento médico en el agua, que consisti6 en: Neomix (polvo)

Lab. Tuco. 

Tratamiento: 3 días. La mortalidad no se vi6 disminuida. 

Fmtryl (polvo) Lab. Rhodia Mexicana 

Tratamiento: 3 d!as. No se vi6 efecto alguno 

.Se decide el dueño a mandar S cerditos al laboratorio central nacional, que 

está ubicado en: Santa Ana Tecamac, Edo. de México.- Km. 37 .5 de la carret!_ 

ra México-Pachuca. 

Esto se debe a que algunos de los cerdos grandes presentan signos de abati

miento, anorexia. 24 horas después recibe el diagn6stico del laboratorio, -

dando éste el resultado positivo a C6lera Porcino, la prueba que se corrio

fué la de anticuerpos fluorescentes. 

Conociendo el resultado, el dueño decide vactmar a los cerdos grandes y ad.!:_ 

m.1s aplicar antibi6tico y suero hiperirum.me. 

Vacnnas de 25 c.iÓsis de C6lcra Porcino. 

Antibi6tico: Bio-dclta feo. de 100 ml. 

Lab. Syntex 

Lab. fuco 

Suero anticolérico feo. 100 ml. Lab. ATanda 

Todos los cerdos pcquefios se vieron .~fectados y la mortalidad fué del 100\. 

Fn cuanto a los cerdos grandes el dueño lo~ vender 60 animales de los 100 

a mitad de precio .. 
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IV. RE SU L TA DOS 

Costo y producci6n de tm cerdo alimentado con cebada, concentrado y aliinen

to comercial (costos del mes de junio de 1987) 

12,988.00 

17 ,800 .oo 
17. 710.00 

Bul t:o de 4 O Kgs. - Lechoncina AB 
Bulto de 40 Kgs. - Concentrado 37\ 

Bulto_ de 40 Kgs. - Concentrado 36% 

Tonelada de cebada $186,000.00 

L Mc:::cla par.l cerdos con un peso de 20 a 35 Kgs. 

25 Kgs. de Conc. 37\ 

~ Kgs. de cebada 

100 Kgs. 

Precio por kilogramo = $ 250. 75 

11,125. ºº 
13,950.00 

25,075.00 

2. Mezcla para cerdos con un peso de ~5 a 65 Kgs. 

20 Kgs. de Conc. 36\ 

....!!.Q. Kgs. de cebada 

100 Kgs. 

Precio por kilogramo = $ 237. 35 

8,855.00 

14,880.00 

23,735.00 

3. Mezcla para cerdos con un peso de 65 a 100 Kgs .. 

12.5 Kgs. de Conc. 36\ 

87. 5 Kgs. de cebada 

100 Kgs. 

Precio por kilogramo = 218. 094 

$ 5,534.40 

$ 16,275.00 

$ 21,809.40 



COSTO DE PRODUCCtoN DE UN CERDO ALIMENTADO CON CONCENTRADO Y CEBADA 

PESO DEL KGS. DE CONVERSION DE- KILOS DE ALIMENTO TIPO OE ALIM. ~ DE COSTO 
CERDO INCREMENTO ALIMENTO A KGS. CONSUMIDO CntlSllMIOO ALIMENTO ALIMF.NTO 

DE CERDO 

DE lD-20 Kgs, 10 l.900 19 Lechonci na AD 324. 70 6,169,50 

" 20-35 Kgs. 15 2.200 33 Mezcla 250. 75 8,274. 75 

" 35-65 Kgs·. 30 3.000 90 Mezcla 237 .35 21,3~1.50 

" 65-100 Kgs. 45 5.000 225 ~ezcio 218.094 49,071. 70 

TOTAL 100 ;¡ 3.025 367 $ 84,876. 70 

COSTOS INDIRECTOS: Costo lech6n 10 Kgs. $ 25,000,00 

Costos indirectos $ 15,200.00 
- MANO DE OBRA Y ASESORIA 

EQUIPO DE LIMPIEZA, AGUA, LUZ, SUMA: $125,076. 70 

GASOLINA, ETC. 10,400.00 

PRECIO VENTA: 1,550.00 X Kg. 

- OEPRECIACION DE LAS INSTALACIONES X !Oíl Kqs. 155,000.00 

(10 MOS, 10 ENGORDAS) $ 4 1000.on 
$ 15,200.00 r.ANANCIA: 29,923.30 x ANIMAL 



Pérdidas econ6micas (agosto de 1987) 

Corrales: 

Anima.les: 100 

Peso aproximado: 

Costo lech6n: 

65 Kgs. e/u 

$ 25,000.00 

1.. Costo del alimento suministrado hasta los 65 Kgs. 
10-20 Kgs. costo $ 6,169.30 x 100 animales = $ 616,930.00 

20-35 " costo$ 8 1 274.75 x 100 animales=$ 827,475.00 

35-65 " costo $21,361.50 x 100 animales = $ 2 1136,150.00 

20. 

Costo de los lechones: 100 animales x $ 25,000.00 = $ 2'500,000.00 

Costo; indirectos: $ 7 ,600.00 

Total en 100 animales: 

Alimento: $ 3'580,555.00 

Lechones: $ 2'500,000.00 

Costos Indirectos: $7 ,600.00 

$ 6'088,155.00 + antibi6ticos $ 450,950.00 • $ 6'539,105.00 

2. Costo de las medicinas que se les aplicaron: 
Vacuna de C6lcra Porcino 

Costo: lOOdosis $37,750.00 

- Dio-del ta: 

Costo: $ 15,900.00 e/feo. de 100 ml. x 13 feos. • $ 206,700.00 

Dosis: 1 ml. x 10 Kgs. de p.v. (100 animales x 65 Kgs. = 6,500 Kgs.) 

Tratamiento: 2 días 

- Suero anticolérico: 
Costo: $ 2,950.00 feo. de 100 ml. x 70 feos. = S 206,500.00 

Vcndi6 60 animales a mitad de precio, por lo tanto rccupcr6: 

60 animales x SO Kgs. (con la enfcnncdad bajaron de peso) = 3,000 Kgs. 

3,000 Kgs. x $ 775.00 = $ 2'325,000.00 

La pfrdida total fué de $ 4'214,105.00 



Pérdidas econ6micas (agosto de 1987) 

Corrales: 10 

Animales: 200 

Peso aproximado: 35 Kgs. e/u 
Costo leeh6n: $25,000.00 

l. Costo del alimento suministrado hasta los 35 Kgs. 
10-20 Kgs. costo $ 6,169.30 x 200 animales = $ l '233,860.00 

20-35 " costo$ 8,274.75 x 200 animales=$ 1'654,950.00 

200 lechones x $ 25,000.00 = $ 5'000,000.00 

Costos Indirectos: $ 15,200.00 
Total en 200 animales: 

Alimento: $, 2'888,810.00 

Lechones: 5' 000, 000. 00 

Costos Ind. 15,200.00 

21. 

7'904,010.00 + antibí?ticos $ 120,952.00,,. $8'024,962.00 

2. · Costo de las medicinas que se le aplicaron: 

Ncomi.x: 

Dcisís: 20 mg. x Kg. (disuelto en agua) 

140 Grs. en 1000 litros de agua 

Costo: $ 14,476.00 feo. de 250 Grs. x 2 feos. $ 28,952.00 

Tratamiento: 3 días 

140 Grs. x 3 días = 420 Grs. 

Emttyl: 

D6sis: 60 Mg. x Kg. (disuelto en agua) 

420 Grs. en 1000 Kg. x 2 Kgs. = $ 92,000.00 

Tratamiento: S días 
La pérdida total fué de $ 8'024 ,962.00 



22. 

Costo de 300 cerdos ele engorda, previamente vacllllados y llevados a ténnino. 

l. 10-20 Kgs. costo 

20-35 Kgs. 

35-65 Kgs. 

65-100 Kgs. 

300 lechones X 

Costos indirectos: 

Vacl.IDas: 300 d6sis 

Total invertido: 

Venta se obtienen: 

$ 

6,169.30 X 300 = $ 1'850,790.00 

8,274.75 X 300 = $ 2'482,425.00 

21,631.S " 300 = $ 6'408,450.00 

49,071.15 X 300 = $14'721,345.00 

25,000.00 $ 

22, 800. ºº 
113,250.00 

33'099,060.00 

46'500,000.00 

7'500,000.00 

300 animales por 100 Kgs. :e: 30,000 Kgs. x $ 1,550.00 = S 46'500,000.00 

Obteniéndose una ganancia neta de: $ 13'400,940.00 

Comparando los costos que representa. la prcvcnci6n contra C61cra Porcino -

y los gastos que rcprcsent6 lll1 brote del mismo se observa que en esta gr3!!, 

ja se pcrdi6 en total: $ 12 1 239,067.00 y a futuro se dcj6 de percibir la 

ganancia que era de: $ 13 1 400,940.00 



23. 

Analizando las causas por las cuiles aún se presentan brotes de C61era Por

cino, existiendo vacunas como prevcnci6n. 

Algunos laboratorios tienen errores en la elaboraci6n de vacunas con

tra C6lera Porcino, sacándolas a mercado al igual que sueros con baja 
potencia (8, 19). 

Se requiere de infonnaci~n necesaria de parte de los laboratorios pa

ra manejar adecuadamente los bio16gicos, ya que existen vacunas de vi 
rus vivo atenuado .lapinizado de alto y bajo pasaje; vacunas de virus 

vivo atenuado mediante pases en cultivos celulares; vactmas de virus

inactivados, de las cuáles se aplican algunas con suero hipcrirum.me y 
otras no. (8) • 

Control deficiente en la cadena de frio.(19) 

Aplicaci6n de vactmas a animales enfcnnos. 

Utilizaci6n de vacunas que revierten viTIJlencia. 

Eicistencia y movilizaci6n de animales portadores. 

~tc1:11~~~f~0~adáveres y deshechos de granjas que han tenido 

Caso aniso a los reglamentos que se refieren a C61era Porcino. 

Alimentación de animales sanos con escamocha conteniendo carne de 
cerdo contaminada, con lo cual se cierra el c~rculo infeccioso. (8). 



24. 

V. DISCUS ION 

HBOOs podido ccmprobar lo que en la literatura se menciona. respecto a C6-
lera Porcino (3, 8, 9, 19); es evidente y de acuerdo a los resultados obt~ 
~idos que es y sigue siendo una enfennedad con alta morbilidad y mortali-
dad cuando los animales no han sido previamente immnizados. y que seguirá 
causando pErdidas a la porcicultura nacional, si no se aplican medidas mtiis 
estrictas en cuanto a la prevenci.6n y control se refiere. 

En relación al efecto que ocasiona el C61era Porcino en el ánimo de los -
porcfcultores, cuando ya tienen el problena presente y no lo pueden resol 
ver aunque gasten, les causa un desaliento trenendo ya que es una enfenn!_ 
dad que muchos, como en este caso, los lleva a la quiebra, oblig~ndolos a 
retirarse de la crta de ganado porcino. 



zs. 

VI. CXNl.."WSION 

Por los resultados obtenidos en el presente trabajo se concluye que el c61,!!. 
ra Porcino es una enfennedad, que sigue ocasionando grandes_ p6nlidas econ6-
•icas, debido a la alta morbilidad y 1110rtalidad de la misma. 

El hecho de que se presente c6lera Porcino, todavía en algunas zonas a pe- -
sar de que exista la vacuna, es probablenente debido a una diSlliJuci6n de -
·ilainidad pasiva adecuada, y a la exposición del virus (8), ya sea el tipo
vacunal, el Cl.141 si se aplica a an.im.les enfemos y dfbiles revierte viru-
lencia, coo lo cuál la aravedad del pn>blana • ...,ta (8). 

concluyendo que es lllejor llevar un buen control sanftarfo. 
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\' II l. - A.''EXO • 

GUIA PARA DIAGNOSTICAR COLERA PORCL'IO EN BASE A P[r.,llJACION 

PUNllJACION 

HISfORIA CXMPATIBLE CON COLERA PORCINO 20 

SIGNOS CLL'IICOS DE COLERA PORCINO 10 

!ill.llRRAGIAS PETCQUIALES O EQUIMJTICAS EN LMINGE, 
EPIGLOTIS, RiflON Y VEJIGA URINARIA 20 

HJM)RRAGIAS PERIFERICAS DE GANGLIOS LINFATICOS, 
OBSERVANDO CXMJ MlNDIJ LOS SIGUIENTES: SUBMAXILARES 
CERVICALES, HEPATICOS, MESENTERICOS, RENALES Y 
&JPRAINGUINALES 20 

INFARTOS EN: BA20 Y ULCERAS BOTONOSAS ENCCNrnADAS -
PRINCIPAIJ.IEN'l'E EN AREAS ADYACENTES DEL COLON (INI'ES 
TINO GRIJESO) - 20 

CAMBIOS EN COSTILLAS (6a. y Sa.) 10 

LEUCOPENIA DIMJSfRADA, SOW EN ANIMALES M>\YORES DE-
SEIS se.!ANAS 30 

HISfOPATOLOGIA POSITNA EN CEREBRO 50 

PRlJEIIA POSITIVA DE ANTICUERPOS FLUORESCENTES 70 

IOOCULACIC1'1 POSITIVA DE CERDOS SUSCEPTIBLES 70 

SE DAN CXMJ POSITIVOS A COLERA PORCINO: 

POSIT.IVO: 

SOSPECllJSO: 

NEGATIVO: 

DE 100 6 ""5 PIJNl'OS 

DE 20 a 90 PIJNfOS 

DE O a 10 PIJNl'OS 

Gu!a de diagnóstico de Cólera Porcino del Manual de Enfermedades 
Ex6ticas de Plum Island Green Port U.S.A., 1978, 


	Portada
	Índice
	Texto
	Conclusión
	Bibliografía



