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n la producción porcina actual uno de los principales
costes que tienen las explotaciones son los sanita-
rios derivados de las bajas que pueden producir las
enfermedades que afectan a los cerdos y de las pér-
didas indirectas que provocan estas enfermedades,
como disminución de la ganancia media diaria,
aumento del índice de conversión, desigualdad, etc.

Dentro del gran grupo de las enfermedades infecciosas, las
infecciones digestivas son, junto a las respiratorias, las principales
causas de costes sanitarios en las granjas. Las infecciones digesti-

Disentería: aspecto externo de la serosa del intestino grueso.

vas son especialmente importantes en este momento y lo serán
aún más en el futuro. La retirada de antibióticos promotores del
crecimiento a la que hemos venido asistiendo en estos últimos
años parece que va a finalizar en una prohibición total de su
uso. Estos productos conseguían en muchos casos mantener las
pérdidas provocadas por algunos problemas digestivos en un
límite soportable por la economía de la producción. Del mismo
modo, el uso terapéutico de antibióticos y otros quimioterápicos

está siendo cada vez más restringido legalmente por diversas
razones y la dificultad de su utilización también contribuye a que
actualmente la patología digestiva sea más dificil de controlar.

Hay que destacar además la carencia de vacunas contra estas
infecciones. Conseguir vacunas eficaces contra infecciones diges-
tivas es complicado por la propia fisiología del aparato digestivo
que necesita, para su protección, un tipo especial de inmunidad
que no se consigue fácilmente con una vacuna convencional. Por
otra parte se ha prohibido el uso de determinadas materias pri-
mas en la alimentación, obligando a cambios en la fonnulación
no siempre positivos.

Otro factor más son las actuales normas de bienestar animal
que obligan a un sistema de explotación que seguramente facili-
tará el control de las infecciones respiratorias, aunque solo sea
por la menor densidad de animales, pero también facilitará la
difusión de las infecciones digestivas.

Por último, existen diversas infecciones digestivas del cerdo
que son zoonosis, es decir, enferrnedades que pueden transmitirse
de los animales al hombre y cuyo control va a ser legalmente
obligatorio. Entre ellas destaca la salmonelosis, sin olvidar las
infecciones por otras bacterias como Cnmpylobacter, Yersinia o
Brachyspira pilosicoli.

Todas las razones anteriores hacen que, como decíamos, la
importancia de las infecciones digestivas seguramente aumentará
en el futuro de fonna similar a como lo viene haciendo en los
últimos años.

Principales infecciones digestivas en cen^os
adultos

Dentro de las infecciones digestivas en el cerdo adulto se pue-
den distinguir dos grandes grupos en función de los agentes que
las causan:

-Infecciones víricas
-Infecciones bacterianas

Infecciones víricas

Los únicos dos virus importantes que afectan al aparato diges-
tivo del cerdo son el virus de la gastroenteritis transmisible
(GET) y el virus de la diarrea epidémica porcina (DEP). Ambos
pertenecen a la misma familia, los Coronavirus, aunque son com-
pletamente diferentes. En cambio tienen un modo de acción
similar: infectan los enterocitos, que son las células que recubren
las vellosidades del intestino delgado del cerdo, y los destruyen.
Esta destrucción es más rápida y más extensa en el caso del
virus de la GET, por lo que el cuadro clínico es más grave.

L.os enterocitos son células encargadas de una parte impor-
tante de la digestión de los nutrientes que el cerdo ingiere con la
dieta y de la absorción de los productos resultantes de esta diges-
tión. Su destrucción acarrea alteraciones importantes de la fisio-
logía digestiva puesto que falla tanto la digestión como la absor-
ción y, como consecuencia, queda alimento sin digerir en el
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intestino que retiene agua y que se elimina con las heces en
fonna de una diarrea en la que pucde apreciarse el pienso no
digerido. Además el alimento que Ilega sin digerir al intestino
grueso sufre fermentaciones bacterianas anormales que agravan la
diarrea.

Una característica que diferencia a las infecciones digestivas
víricas de las causadas por bacterias es que la diarrea es ácida,
mientras que en las bacterianas es alcalina. Este cuadro diarreico
dura varios días, hasta que las células destruidas por la acción del
virus son recmph^zadas por nuevas células resistentes a la acción
del mismo. EI remplazamiento es más rápido en cerdos adultos
que en jóvenes, siendo por tanto en éstos el cuadro más grave.

Tanto la GET como la DEP tienen formas clínicas que afec-
tan a cerdos de todas las edades. La GET en su forma epizoó-
tica, es decir, cuando el virus infecta por primera vez a una
granja, c^^usa unas bajas próximas al 1(X)% en los lechones meno-
res de dos semanas dc edad. Esta mortalidad disminuye progre-
sivamente c;on la edad, siendo menor del 5% en cerdos de tinal
de cebo y reproductores. La DEP tiene dos formas clínicas, una
de las cuales afecta exclusivamente a cerdos adultos sin producir
problemas en los lechones.

Aunque fue una enfcrmedad muy común en Europa, la GET
es actualmente una enfermedad rara
en toda la Unión Europea y extraor-
dinariamente rara en España. En
19H4 apareció en Europa un virus
similar al de la GET, pero que afec-
taba al aparato respiratorio, por lo
que se denominó Coronavirus Respi-
ratorio Porcino. Al contrario de lo
que suele ser habitual, en este caso la
aparición de este nuevo virus fue
favorable porque tiene una capacidad
patógena escasa y porque se difundió
rápidamente. Dado que este virus es
muy similar al virus digestivo, sirvió
como inmunizante natural contra éste.

Cuando España entró en la Unión Europea también se difun-
dió rápidamente en nuestro país la variante respirato Ĵia lo que
hizo que la difusión del virus digestivo fuera muy escasa.

Infecciones baderianas

Las p Ĵincipales bacterias que pucden causar diarrea en cer-
dos adultos son las siguientes:
- Brnchys^^irc^ hyocJysenteriae, causante de la disentería porcina.
- Brachvti/^ircr pilosrcoli, causante de la espiroquetosis del colon

del cerdo.
- Lnwsonic^ intrncell«lafis, causante de la enteropatía proliferativa

porcina.
- Snlnionel/o s^^^., causantes de la salmonelosis porcina.

Aunque pueden encontrarse otras bacterias, las citadas son
las causantes de diarreas en cerdos adultos en u q porcentaje que
supera cl 95%.

Las tres primeras de estas enfermedades tienen importancia
por las pérdidas que originan en las granjas infectadas v la sal-
monelosis tiene una importancia doble: puede causar diarrea en
los cerdos y también es una enfermedad transmisible al hombre
por lo que estará sometida a un prog Ĵ-ama de control obligatorio
en todos los países de la Unión Europea.

La disentería es una de las enfermedades económicamente
más costosas que pueden afectar a una granja. Una vez conta-
giada la explotación, se transforma en una infección endémica
que origina constantemente brotes de diarrea más o menos gra-
ves que es necesario controlar mediante la medicación adecuada.

Su impacto sobre el índice de convcrsión puedc scr de hasta U,^
puntos y la disminución en la ganancia mcdia diari^ Ĵ puede r^tra-
sar la salida de cerdos a matadero hasta un mes.

EI cuadro clínico de la disentería es muy variable en funciún
de la edad de los cerdos, la alimentación, las condicioncs dc alo-
jamiento y manejo, los tratamientos, etc. Yucdc oscilar dcsde un
reblandecimiento de las hcces cn los casos más levcs hasta una
diarrea clar< Ĵmente hemorrágica, am mucus y sangrc cn los catios
más graves y más fáciles de recc^nocer por el ganad^ro y por cl
veterinario. La mortalidad, si se estahlecc el U^atamicnto apru-
piado, es baja. Sin este tratamiento pucde alcanr.ar a más dcl
30% dc los ccrdos afcctados.

L,a espiroquetosis del colon del cerdu es una cnl^^rmcdacl rcla-
tivamente nueva ya que su causa exacta sc dcscuhrió hacc p^kos
años. El agente etiológico es otra espiroqucla, dcnominada
Brcic{ty^piro pilnsicnli, que es similar a la yuc c^ Ĵ usa la disentería y
que, lo mismo que ^sta, afecta exclusivamcnte al intcstino grucso
del cerdo. Afecta a m^ís especies animalcs yuc l3racl^t^,^y^iru
hvodvsc^rttcrine (pe ĴTOS, primates) Y pucde ulcctar al hombre. EI
cuadro clínico de la espiroquctosis tamhi^n es parrcido al de la
disentería, pero bastante m^ís Icvc cu Ĵ^sando con una diarrca pas-
tosa, retraso del crecimiento y aumento dcl índici dc conversión

en los cerdos afectados.
Tanto en la discntcría como cn la

espiroquclosis dcl culon las Icsiuncs
en los c,^:rdos afcctados están limita-
das al intcstino grucso. AI ahrir el
cerdo, el inteslino g Ĵucsu cslá Iláccidu
y edematoso exlcriormenle. Si se
abre cl intestino, el rontcnido cs más
líquido de lo normal y ticne mucus y
pienso sin digerir. llna vei rctiradu ^I
alimento, hay lesiones inllamatorias y
congestivas en la mucosa con áreas
hemon-ágicas más o menos extcnsas
cn cl caso dc la discntcría yue

cuando son lesiones vicjas aparecen cubiert^ Ĵs dc plac^ Ĵs dc mate-
rial fibrinoso.

En la espircxluetosis las lesiones se observan principalmentc en
el colon. Son más leves que en la discntería y se vcn erosioncs
focales que a veces convergen y que tienen partículas dc picmo
adheridas.

La enteropatía proliferativa porcina (EPP) cs una enfcrme-
dad ec^nocida desde hace muchos años, aunque tamhi^n se dcs-
cubrió su causa exacta recientemente _va yuc la hactcria quc la
produee, Lcnt:^^^^itici i^^Iracc^lhrlaris, no se pu^dc cultivar dc I^ Ĵ
forma habitual y solo crecc en cultivos celulares. l^sta hacteria
afecta al final del intestino delgado y al romicnio del gruu^o.

La EPP se manifiesta clínicamente de dos t<n-mas muv dife-
rentes. La denominada enteropatía proliferativa hcmurrá^;ica
afccta principalmente a los cerdos de rctx^sición y a los animales
al final del cebo. A veces seílo se ubservan mucrtes súhitas y cs
más común ver que los cerdos anles de murir eliminan hcccs
sanguinolentas o dc color oscuro parccidas a alyuiU-^ín. I?sta
forma clínica causa una mortalidad clevada quc pucdc superar cl
50%. l,as fonnas crónic^^s no sc distin^ucn cntre sí lx Ĵr el cuadru
clínico, aunque las Icsiunes son dc aparicncia difercntc.

En las granjas infcctadas, estas furmas crónicas sc manifics-
tan con mucha más Crecuencia que las agudas. EI cuadro clínico
es poco caracteríslico y cu Ĵsa con diarrca variahle, a veccs las
heces se parecen al cemento yo utras son mucho más líquidas.
Sobre todo hay un retraso notahlc dc algunos ccrdos, fah^ Ĵ dc
apetito, aumento del índicc de conversieín, disminución de la
ganancia media diaria y gran desigualdad a la salida a matadcro.
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L,as lesiones yue pueden verse en estas formas crónicas son
bastante características, aunyue en oc^lsiones se observan lesiones
similares yue no tiencn nada que ver con esta enfennedad. Lo
más típico es la denominada adenomatosis intestinal yue afecta a
los 50 em tinales del intestino delgado ( Ĵ1eon) y al a^mienzo dcl
intestino g Ĵ-ucso. Por tuera la serosa intestinal tiene un aspecto
reticulado y cuando se abre cl intestino hay un engrosamiento
notable de la mucosa intestinal con formación de pliegucs. En
algunas ocasioncs esta infección se complica con otras dando
lugar a la lesión denominada enteritis necrótica en la yue se vcn
masas caseosas amarillentas adheridas a la lesión adenomatosa.

Quizá la Iesión más inconfundible de la fo Ĵma crónica de la
adcnomatosis intestinal sea la yue vulgarmcnte se dcnomina
"intcstino en manguera", en la yue hav una hiperirofia tan acu-
sada de la capa muscular de la pared intestinal yue al palparla
tienc la consistencia de una manguera.

La EPP cs normalmcnte una enfermedad insidiosa cn las
granjas en las yue causa pérdidas constantes más o menos elc-
vadas en dependcncia de las condiciones de alimentación, aloja-
miento, manejo, medicaciones, etc. yue modulan su expresión
clínica.

L<t salmonelosis es otra de las infeceiones digestivas del cerdo
yue tienc una imporiancia doble. En toda Europa, al contrario

CUADRO I. Resultado global de los diagr^ósticos en
cerdos aduftos.

Casos total % diagnosticadas

Gastroerrteritis víricas
Gastroenteritis transmisible 1 0.65
Diarrea epidémica porcina 9 5.9

Gastroerrteritis bacterianas
Disentería 45 29,8
Espiroquetosis intestinal 3 1,32
Enteropatía proliferativa 39 25,8
Salmonelosis 44 29,1

yue en Estados Unidos, es rara la salmonclosis septic^mica cau-
sada por .Scrhnone^llcr Cho%rcresuis. Esta enfem^edad es tan grave
yue, cn su momento, se confundía con la peste porcina clásica o
cólera del cerdo, como le Ilaman aún los americanos. Lo impor-
tantc en España y en otros países europeos son las infeccioncs
por otros serotipos de Scdmnnclla cnterrrcr .^lr/^ cntcriar yue r.^uĴsan
infecciones mucho menos graves en el cerdo, pero yue pueden
transmitirsc al hombrc. Se conocen m^ís drr 2.5O0 scrotipos difc-
rcntcs de esta salmonela, muchos de los cuales se han aislado de
cerdos.

Diversos scrotipos de salmonelas pueden causar infecciones
digestivas y diarrea en cerdos, pero la infección de éstos en estc
momento tienc más importancia por scr una potencial fuente de
infecciones humanas yue por la enfermedad quc pueda q causar
en los cerdos infectados.

En la Unión Europca se produjeron en el año l^)9 mzís de
150.(XlO casos de salmonelosis humana, con secuelas de aririiis
rcactiva en el 5% de los casos y muerie en el 1% de estos c^tsos.
Uno de los orígenes dc la salmonelosis humana son los alimentos
contaminados. L,a contaminación de los alimentos puede produ-
cirse poryue ya estén contaminados en origen o durantc su pre-
paración y manipulación. Aunyue esta última forma de contami-
nación es la más frecuente, la UE pretendc limitar todo lo
posihlc la contaminación cn origcn ohligando al cuntrol dc la
salmonelosis tanto en aves y huevos como en el cerdo.

Algunos países de la UE ya tienen programas de conU-ol de la

salmonclosis porcina, sicndo cl más adrlantado cn cstc scntido
Dinamarca yue vienc trahajando ^n un programa dc control ofi-
cial desdc 1^x1?, cs dccir. yuc nos Ilcva oncc añus dc adclanto rn
este senlido.

Por ello, cl control dc csta infccrión scrá uno dc lu^ nucvus
retos a lus yue tendrá yuc enl^ Ĵ-cnta Ĵ-sr la ganadc Ĵía Ixn-cina cspa-
ñola, espeeiahnente cuando ya rs una produccicín ganad^r^t yue
neccsita exportar para mantcner la rrntahilidad.

Características epidemiológicas de las infecciones
digestivas

Las infecciuncs digestivas ticnen una s^ric dc caraclcrísticas
cpidemiológicas muy difcrcntcs a I^ts dc las infcccioncs respiratu-
rias v yuc hacen difícil su control v eslxcialmcntc su crradiración.
La fonna dc transmisión de todas ellas cs fccal-oral. IA^s cerdus
infectados climinan cstos at!cntcs víricos o hartcrianos cn I^ts
hcccs dc fon^^a conslanic o inlcrmilcntcmcnlc d Ĵn^ant^ pcríodos
de ticmlx^ m<ís o mcnos largos yuc a vcccs Il^gan ,t mcsrs. t:n la
disente Ĵía, un cerdo infcctado puede climinar la hacteria durantc
más dc tres mcscs y cn la cntcropatía prolifcrativa durantr m,ís
de 7O días. En cl caso dc la salmonclusis la climinaciún cs aí Ĵ n
más larga. Es importantc remarrar yuc muchos dc cstos ccrdus
infcctados yuc son climinadores no manificstan ningún signo clí-
nico v yue la eliminación solo pucd^ dctcctarsc mcdiantc los
análisis oportunos.

tJna propicdad cumún a todos los agcntcs causalcs de las
infeccioncs digestivas es su alta resistcnria cn cl amhi^nt^. Por
cjemplo, las salmonclas pucdcn mantcncrsc viahlcs en el
amhicntc hasta (^ mcscs, f3rarln•.^^hiru h^^rh^.cr^rurrinr hasta 7O días v
l,nu^.c^^niu rntrucc^llulcrris más de 2 scmanas. La pcrsistcncia
amhicntal depcndc dc las condicioncs dc prescncia dr matcria
orgánica, humedad y temperatura, dc forma yuc la viahilid,td ^s
mucho n^^ís alta cn las hcccs o cn la sucicdad v durantr cl
invicrno cuando la tempcratura cs haja y la humcdad alta.

Esta resistcncia amhicntal cs el principal factor yuc hacc yuc,
una vcz infcctada una granja, cn la mavor partc dc las crcasiuncs
cstas infcccioncs sc manl^ngan }xnnanrnl^mcntc cn la misma, ^s
decir, se hagan enroóticas.

En muchas ocasioncs parccc yuc los Uatamicntos con anti-
hióticos no ticncn eticacia rn las infrccioncs hactcrianas v ^Ilu ^s
debido a yue, aunyuc el antihióticu emplcado sea cficar, los r^r-
dos vuelvcn a reinfectarsc una vcz retirado cl tratamirntu a par-
tir de las hactcrias prescntcs cn la mat^ria orgánica yu^ ahunda
cn las granjas. Por ello, los tratamicntus dclx:n complcta Ĵ-se sicnr
pre con unas mcdidas higiínicas rigurosas yuc impidan o mini-
miccn la posihilidad dc rcinfcccion^s.

La resistcncia amhicnt<tl tamhi^n favorecc la infrcciún dc las
granjas. La forma más f^ícil dc infcctarsc una granja cs mrdiant^
la introducción dc ccrdos infcctados, pcro si las mrdid,i^ dr hio-
scguridad no son adccuadas, la infccción pucdc Ilcg^tr tamhiú^
con hcccs contaminadas transpurt^tdas por vchículos o cn ^I cal-
zado o la ropa dc los visilantcs.

Por oU^o lado, cxistcn animalcs yuc pucdcn actuar como vcc-
tores hiológicos dc estos agcntcs c i Ĵtfcclar a los cerdos. l.^ts avcs
yue a veccs ahundan cn las granjas (gurrioncs, csturninos, urra-
cas, palomas) est^ín frccucntcmcnt^ infcctados con s,tln^on^las y
los ratoncs puedcn mantcncr a la hactc Ĵia causantc d^ la discn-
tcría durantc m^^s de scis muscs. A mcnudo los programas dc
control o de c Ĵradic^lcicín dc csta enfenrndad fallan lxrryuc no sc
hace paralelamente un programa de desratiiacicín ad^ruado y
los ratoncs rcinfcctan a los ccrdos.

Todos estos factores cont Ĵihuvcn a facilitar la infccción dc las
granjas lihres yuc no tiencn un cuidado cspcrial cun cl cstado
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sanita Ĵio de los cerdos que introducen y a dificultar el control dc
estas infecciones una ver infectada la granja haciendo muv hro-
hlcm^ítica la posihilidad de crradicarlas.

Situación en España

En nucstro lahoratorio venimos trabajando desde hace muchos
años en este tipo dc infecciones. Durante los años 1c^99 a 2(1O1
realizamos un proyccto de investigación entre cuyos objctivos
figuraba determinar la etiología de la diarrca cn ccrdos adultos
en Castilla y León. En el proyecto participaron distintas cmpresas
que enviaron un total dc l.^(x) muestras de heces recogidas y
enviada5 en pcrfectas cc^ndiciones siguicndo nuestras instr-ucciones.

Las mucstras proceciían de 1_51 granjas difercnies. De cllas,
97 granjas (f^4,5%) eran de ciclo completo con un censo medio
de 421 cerdas, 37 granjas (24,4%) eran de produa:ión de lecho-
nes con un censo medio de 412 cerdas, 14 granjas (9%) eran
cehadcros con un censo medio de 1.470 cchones y 3 granjas
(2,3%, ) eran multiplicadoras.

Sohrc las muesiras recihidas se hicieron estas detecciones:
- Virus dc la GET y dc la DEP: EL[SA.
- l3rcic{ivs^^i^^o f^vn^lv.^^c^rr^e^rir^e y E3. pilc^sicoli: aislamiento en

mcdios sclectivos e identificación por PCR.
- Sc^hnniu^llo e^ttc^riccr .^^sp enterico: enriquecimicnto, aislamiento y

tihificación.
- L^ni^.^^orricr irr^rcrccllu/ari.ti^: PCR directo de heees.

Aunquc se recihieron las muestras de cada caso en el número
y en las condiciones adecuadas, no se detectó ninguno de los ci-
tados agentes cn un 3_5,5%, de los casos. Hay que rccordar quc
incluso en las mejores c^ndiciones el diagnóstico nunca tiene un
1(X)% de sensihilidad. Aunquc es posihle quc en alguno dc eslos
casos no di^t`^nosticados estuviera implicado alguno de los agentes
estudiados quc no fue detcctado por tallos en el número dc
muestras o en la sensibilidad de las t^cnicas, es más probablc
que en ellos la diarrea tuviera otra etiología de tipo no ini^cccio-
so. EI resultado de estos diagnósticos se muestra en cl cuadro 1.

Actualmente seguimos realizando con frecuencia la misma
analítica ^ara hrotes dc diarrea en cerdos adultos que Ilegan a
nucstro lahoratorio desdr otras comunidades autónomas cspaño-
las v los resultados y porccntajes quc oblenemos son similares.

En primer lugar, am^o puede observarse en la tahla, la GET
es una cnfennedad extraordinariamente rara en España como
hemos indicado antes y por las razones que indicáhamos. En
nuestro lahoratorio en más de 20 años de trab^yo con infecciones
digestivas hroccsando milcs de muestras de ccrdos con diarrea,
solamu^tc hcmos dcicctado al virus de la GE"C cn tres ocasioncs.

Por cl contrario, cl virus de la DEP es relativamentc común y
dche incluirse en el diagnóstico difereneial de las diarrcas yue
afectan a cerdos adultos en Esp^uia. Cuando la DEP es una
infección pura, cs decir, no está complicada con ninguna inlccción
bacteriana, no debc hacerse ningún h^atamiento antibiótico, _va
quc solo contrihuiria a desequilihrar aún más la flora digestiva y,
probahlemente, a agravar la diarrea.

Eq cuantu a las infcccioncs c^tusadas por hacterias, la discnte-
ría es desaforiunadamente muy común en España. La prohihi-
ción, ya antigu^r, dcl uso de detenninados quimioterápicos haratos
y efieaces para cl tratamiento, como el carbadox, y la t^osterior
prohihición del uso de la mayoria de antibióticos promotores del
crecimicnto h^tn hecho que la enfermedad se manihcste con ma-
yor claridad y yue se recono7ca eon más frecucncia cn el canilx^.
Hacc años prohahlemente muchos hrotes pasahan dcsahcrcihi-
dos porque las condicionra de producción eran ruuy difcrentcs.

Dada su elevada prevalencia, hov día puede considerarse a la
discntcría como una d^ las enfcrmedades de nuestra ganadería

porcina yue más p^rdidas causan dchido a las dificultadcs yur
presenta su control.

La espiroquctosis intestinal ticnc cn España una hrcvalcncia
quc parece scr mcnor quc cn otros países dc nucstro cntorno cn
los que se han hccho cstudios similares a los nucstros, aunyuc
pensamos quc también cs t^osihlc quc la alta prcvalcncia dc la
disentería haga que esta enfa-mcdad prccxupc mcnos a Ios clíni-
cos v que, hor cllo. su diagnóstico sca mcnos frccucnlc.

Otra cnfcm^ed^ Ĵd con una 1^rcvalcncia clcvada cn [?shañ^ Ĵ cs la
entero^atía prolifcrativa pctrcina. La mayor t^arte dc las vcccs sc
manificsta cn su forma crcínica caus^rndo un dctcriorc^ constantc
de los índices productivos en las granjas afcctadas. Su rcronoci-
miento ha aumcntado mucho por ^artc dc Ios vctcrinarios rlíni-
cos, dc forma que hoy día c<^noccn mucho mcjor la cnfcrmc-
dad y los sistemas dc control quc hacc unos años.

Por último, l^r salmonclosis tambirn ticnc una alta prcvalencia
en las cxplotacioncs cspañolas. Actualmcnt^ continuamos traha-
.lando cn un proyecto de invcstigacicín en el quc u^ cunfirman lus
datos previos de Castilla y Lcón ya quc cncontramos qur rn
más dc un 30%, las cxt^lotacioncs mucstrcadas sc aislan s,rlmo-
nclas cn los ccrdos dc ccho. Vcnimos dctectando infcccicmcs p<^r
salmonelas tanto en cerdos sanos como en ccrdos con diarrca y
hemos enecmtrado que la climinación hor crrdos sanos aumrnt^ Ĵ
considerahlemenle durantc cl trans}^ortc a matadcro.

La varicdad dc scrogrupos, scrotihos y fagutilx^s de salmo-
ncla detectados es muv grandc, si hicn cl scrotit^o m^ís ahun-
dantc cs Sulmc^ncllrr 7^h^^phrnn^riuni. Ha^' quc dcstacar quc
muchas dc las cepas quc hcmos aislado cn Eshaña hrrsrntan
palrones de mulirresistencia a los anlihióticos.

Como indiaíhamos antcs, la salmonelusis cs un hrohlcma dc
salud púhlica y su control cs ohligatorio cn la UE, hrincihalmcn-
tc para un país ex^ortador, como España. ('ahc hcnsar yuc. cn
el futcn^o, nuestras granjas dclkr^ín estar c^tlitícadas como Iwsitivas
o negativas a salmonclas, tal conx^ va succdc cn otros haíscs cu-
ropeos. Por tanto oircmus hahlar muchct más dc csta inf^cción
del cerdo muy mal conc^cida aún Ixn^ la mayor p^ Ĵ rte dc los vete-
rina Ĵios clínicos v que tienc muchas dificultades Para su control.

Conclusión

Las infecciones digcstivas cn cerdos adultos ticncn un^ Ĵs carac-
tcrísticas chidcmiológicas yuc facilitan la inlccción dc las granjas
libres y su manicnimicnto comu infcccioncs rnzocílicas una v^z
yue las granjas sc infcctan. Est^rs mismas caracturísticas unidas a
las creciu^tcs rest Ĵiccioncs Icgalcs dcl uso dc yuimioteráhicos y a
la falta d^ v^rcunas elicacrs hacrn qun c^>y día scan uno d^ los
principales prohlcmas sanitarius dc la hroduccicín horcina csha-
ñola. Adcmás, los nucvos sislcmas de pruducci<ín (ccrdas g^s-
tantes sucltas, aumcntu dc la suhcrfícic scílida dc suclos...) van ^t
clificultar atín niás ^I control d^ ^sl^ Ĵs infccciuncs cn cl futuro.

Las infcccioncs di^,cstivas cn rcrdos adultc^s tirnen una hrrva-
Icncia cn Españ^t rclativamcntc elcvada, si hicn las situacioncs
cntrc unas granjas y otras son mu_v difcrcntcs. l.^rs citadas carac-
tcrísticas ehidcmiológicas dc cstas inf^ccioncs haccn quc no lcn-
gan tr^tnsmisi<ín a U-av^s dcl aire, al contrario dr lu quc succd^^
con las infcccioncs reshiratorias. Por rllo si czistr un conU^ol adc-
cuado dc la rcposicicín v unas mrdidas hucnas dr hiusc^uridad.
una gra Ĵ^ja hucdc mantrncrs^ lihrc dc cll^rs incluso rn ionas con
alta dcnsidad de cxplotacioncs.

HaV que scñalar ^ntrc cstas infcccioncs ^r la salmcmclr.^is hor
scr un prohlcma de salud húhlica. [,^t salm<mclotiis ticne una hrc-
valencia clevada cn Eshaña y cs uno dc los nucvos rctc^s a los
quc hahrá de cnfrentarsc la ganadcría dc horcinu pu^sto qu^ su
control es ohligato Ĵio cn I^ Ĵ ^lnión Eurot^c^t. n
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