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ntendemos por enfermedades emergentes aqucllas
enfermedades de nueva presentación, o cuadros ya
existentes con características clínico-epidemiológicas
distin[as. Si retrocedemos unos años en el tiempo, la
problemática sanitaria en el sector porcino era bicn
distinta, y ésta ha ido y seguirá evolucionando. Los
mecanismos de esta evolución son a) emergencia de

nuevos patógenos, b) patógenos existentes que adyuieren impor-
tancia dehido a distintos camhios de muy diversa naturaleza,
como son la evolución genética de los eerdos, sistemas de
produeción, condiciones medioambientales, y los cambios evo-
lutivos de los propios microorganismos (Morris et al., 2(xl2).

Ejemplos del primer caso ^nf^em^edad nueva por entrada
de un nuevo patógeno en la pohlación porcina- son el
Nipah virus o el virus del ojo azul, ambos provenientes del
murciélago, y el virus dc la peste porcina africana, prove-
niente de animales salvajes.

Hay otros nuevos virus surgidos en poblaciones porcinas
de orígenes totalmente desconocidos, no habiéndose identi-
ficado otro virus precursor de menor patogeneicidad. Estos
agentes son típicamente virus RNA, cuyo genoma varía muy
rápidamente y, amsecuentemente, el salto de especie de
hospedador se produce con mayor facilidad. EI virus del
PRRSV es un ejemplo de virus RNA cuyo origen se desco-
noce.

Hay varios ejemplos del segundo mecanismo (b) de evo-
lución de las enfermedades: nuevas variantcs del virus FMD
han dado lugar a hrotcs de caractcrísticas distintas cn Taiwan

dcterminadas mucosas, puedc aumcntar la d^^sis a la yu^ un
hospedador está expuesto y camhiar la vía dr transmisi^ín dumi-
nantc:. ('on dicho camhio sc puedc gcn^rar una nucva ^nfcr-
medad o nueva forma de cnl^crmcdad.

Camhios en la relación agcntc-h^^spcdadc^r pucdcn inducir
camhios cn cl agente ^^ en cl proccs^^ dc la rnfcrmcdad v la
transmisión del agcntc entrc hospedadores. Gcncrilmcntc, la
exposición puntual a un agentc hacc yuc nu haya presi^ín dc
sclección hacia hospedadc^res resistentes. Por <^trc^ lad<^, al scr
inmunológicamente vfi^gencs al agcntc, los animalcs sufrcn la
f^^rma más grave dc la enfermcdad.

Si la cxposición al agcnte cs común, las respucstas inmuno-
lógicas se activan cn la mayoría dc animalcs, cl pcri^xl<^ dc
edad susceptihlc sc estrccha y la gravcdad dc la rnf^rmrdad

o en el Reinc^ Unido. En el primer caso, el virus estaba La problemática sanitaria en el porcino no deja de evolucionar.

muy adaptado al cerdo, mientras que en el segundo, la cepa
O1 Asia afectó más a rumiantes yuc a cerdos. Estos cambios
epidemiol6gic^^s producen patrones de enfermedad distintos y,
por lo tanto, m^didas de control efic^ices adaptadas a c^^da cepa.

La adopción de factores de virulencia, tales como factores
de adhesión a determinados tejidos, factores de evasicín del sis-
tema inmune o factores que c^casionan daño celular, suelen con-
ferir un cambio de patogeneicidad y epidemiolc^gía drásticos en
bacterias y virus. Un claro ejemplo es la variahilidad en la viru-
lencia entrc distintos serotipos de Ac•tinoboc•illirs plc^ui^opnc^rcmo-
niu^ según las hemolisinas yue expresa cada serotipo. Los
microorganismos tamhién sufren cambios que producen un cam-
hio antigénico más sutil que, finalmente, comporta cambios cn
la scveridad o patrón de enfermedad.

Por cjemplo, un camhio en el número de micoorganismos
diseminados por una ruta de excreciGn, determinado por el tro-
pismo hacia un tejido. o predilecci<ín por la multiplicacicín en

típicamente disminuyc. Así, si ^I agentc cs dr g^n<^tip^^ ^st^lhlc,
a^mo pc^r ejcmplo cl parvuvirus pc^rcinc^, la cnfrrmcd^ld dcsa-
parecc cn una situaci^ín cnd^mica cstahlc, _v la cnfrrmrdad
surge espor^ídiramcntc cn suhpc^hlacicmrs dr anim^llcs susccp-
tihles. En camhio, cn I^^s casos dc a^cntes ^cnrticamrnte ines-
tables, a^mc^ el PRRSV c^ cl virus dc la In^1ucnia A, sc van
gencrand^> nuevas cepas ce^n rcducida prutcccicín rruzada cun
otras cepas.

Estas cnf^crmcdadcs son las c^uc tcndcrán a scr las m^ís pn^-
blcm^^ticas por su variahilidad cn scvcridad, paU^^ín dr ^^cu-
rrcncia y eficacia dc las vacunas.

La evolución dc las ^nferntedadcs cst^í inllurnciad^l p<^r la
interacción entrc cl hospedador _y I<^s agentcs pat^í^^cnus. Pcr<^ la
naturalera y la vclocidad dc dichc^s camhios son tamhi^n d^hi-
dos cn gran medida a lo yuc ocurra a nivcl dc rchañu y dc
pohlación.
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En los sistemas dc producción tradicionales, pequeños ^-upos
dc cerdos viven en el exterior, en contacto con oh-as especies
dom^sticas. Además de estar expuestos a microorganismos de
otras cspecies y a condiciones ambientales totalmente dislintas a
los sistemas de produccicín intensiva, la alimentación -a base
de rcciclaje de desecho de alimentos- también contribuye a la
aparicie^n de enfennedades ya eliminadas en los sistemas inten-
sivos.

L,os sistema^ intensivos tienen una variedad de enfermedadcs
mucho más reducida yue los sistemas extensivos. Este fenó-
mcno es dehido a las medidas de bioseguridad utilizadas; a la
separación de distintos gru}^os de edad, primero en distintas
hahitaciones, y después en distintos editicios; y a que se esta-
blccen protocolos de erradicación de agentes específicos. De
tcxias maneras, otros micrcx^rganismos han surgido en estas con-
dicioncs dc alt^^ sanidad, aprovechando nuevas condiciones que
^^ntcs no sc ^fah,^n:

l. Disminución de competencia al desapareeer ciertos patóge-
nos. A mcdida yue se van eliminando enfernledades, se cli-
minan tamhién presiones yue contenían otros microorganis-
mos impidiendo su acción. EI resultado es la aparición de
nuevas enPermedades causadas por microor^anismos antes
controlados. Este es el mecanismo propuesto para la emer-
^^encia dc problemas causados por Strept^^cc^rcus .cuis tipo 2,
como consecuencia de la elimina^ión de otros microorganis-
mos relacionados yue antcs inducían protección cruzada.

2. Emcrgencia de patrigenos menos importantes a medida que
se eliminan los problemas más graves. A medida yue se
resuelven problemas serios en los sistemas dc alta salud, res-
tan los menos importantes, que son considerados problemá-
ticas emergentes, aunque hayan existido varios años. Este es
probablemente el caso de la emergencia de Bi^ach^^spi^^n pilo-
.^^icnlr y Lnws^^^^ia inn-crcellulcu^is, los cuales han cohrado
importancia al eliminarse Bi^ach_^spiru h^^orh_ ^sentericic en los
sistcmas de alta salud.

i. Avances en las técnicas de diagnóstico e investigación. La
aparición de nuevas enfermedades es también debida a los
avances científicos v en las técnicas _v métodos de diaanóstico
cluc permiten el descubrimiento y detección de patógenos
antcs dcsconocidos o difícilmentc detectahles.

A medida yue las enfermedades van evolucionando y las
más fácilmente erradicahles van desapareciendo, las enfcrme-
dades yue encontramos en los sistemas intensivos son en su
mayoría multictiológicas.

Frecucntcmente, los postulados de Koch ticnen relevancia
limitada en cuanto a la inter}^retación de los agentes causales
dc una cnfcrmcdad, ya yue cn muchas ocasioncs un microor-
ganismo es necesario para el desarrollo de un cuadro clínico,
pero no suficiente.

EI cntramado de factores yue Ilevan a la expresión de la
enfermedad podría ser complejo y variable: agentes infecciosos,
factores ambientales o de la propia genttica del animal hospe-
dador. El conocimiento de estas interacciones entre distintos
agcntes, factores de manejo, ambicntales y genéticos es nece-
sario para establecer nuevas y más completas medidas de con-
trol.

En cuanto a la interacción entre agentes, el primer paso a
realizar al abordar un problema sanitario es estahlccer diag-
nóstico exhaustivo con la finalidad de determinar los diversos
a^Cntes InVOIUCrad05.
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A continuacic^n tratarcmos los dos síndromcs más importan-
tcs yue afectan a los sistemas de producción europeos, v los
agentes yuc est^ín normalmente implicacios.

Síndrome Respiratorio Porcino

Las enfermedades respiratorias del cerdo son las más comu-
nes: un 9h`% de los cerdos dc matadero presentan lesioncs ^ul-
monares (Cuhero, 1995).

EI tlujo de animales y condiciones amhicntales son factores
muy importantcs yue cleterminan la aparición de la sintomato-
logía respiratoria. En granjas convcncionalcs, los prohlemas res-
piratorios aparccen clásicamcnte en las transiciones, con la nru-
monía enrocítica, causada ^or Mt'cnlrlnsmu lrt^n/^neumrrrriuc^ v
1'us^c^ru-e!la nwltocicla. Los problemas de pleuroncumonía cau-
sados por Ac^irtobocillu.^^ plc^ur^opnc^ronuniuc son también impor-
tantes en cstc tipo de c^plotaciones de una sola fase.

Detalles de pulmones afectados por Mycoplasma hyopneumoniae.

F.n sistcmas dc alta salud, dondc sc han adoptadu mccticlas
clc lodo clcntro/todo fucra, y se ha o}^taclo por la E^roduccicín cn
tres fases, sc ha ohsctvado un camhio en la tem^oralidaci, }^re-
scntacicín v agcntcs implicados en los cuadros res}^iratorios.

En estos sistemas cJc alta salud aparcce el complejo res}^ira-
torio porcino, un síndromc multietiol6gico con si^nos respirato-
rios gravcs, caractcrizado }^or ^nlentccimiento _v dcsigualclacl cn
el crecimiento dc los animales, reciuccicín dcl consumo cic ali-
mcnto, aumento cn el ínclice dc conversión, tos, disnea v mor-
talidad cxasional, sobre todo entre las 16 _v 2(1 semanas de cdacl
( Dcc. 1996).

EI PRRSV, Mt•coplo.ti^rncr h^^nprrerunnniuc^, cl virus dc la
inllucnza porcina, Aclirrr^hucil/us /^/c^ru-n/^rteunumiue, Pcrste^ur^c^/lo
multc^ciclu, Sn^c^ptncr^ccu.ti^ .^^rri.^^ y PCV? son a;^cntcs muv frccucn-
temcnte implicados en este sínclrome, sicndo los dos primeros
considerados los más importantes en Estadu^ Unidos (Thacker
et al., ly9c)).

En Europa estc sínclronte es también una realiciad. ^ero con
algunas difercncias significativas: la m^ís importante es yuc cstc
síndrome en Europa englobaría tambi^n el PMWS, cl cual
afccta a animales a tinalcs de transición e inicio clc cn^orclc.

PCV2 es un patógeno importantc en varios países Euro}^eos
yuc contribuye a bajos índices de crecimiento, incremento dc
los índices clc mortalidad v enfermedad respiratoria. En camhio,
en Estados Unidos el papcl cle estc virus no cs tan claro, _v su
importancia se está dehaticndo.

Además, cn Europa cohran importancia agentes ctiolcígicos
ya pr ►̂cticamcntc erradicados cn EE.UU., como el virus dr

i^ujcsrk^' (AI)V). EI ADV cs cnzocítico cn varios }^aísrs ntccli-
ten^áncos _v clcl oestc dc Euro}^a, y}^uccic ju^ar un }^a}^cl ccnU-al
^tt hrotcs res}^iraturios. Nor otro laclo, tamhirn cxistcn clif^rcn-
cias cntrr las ce^as curopcas _v amcricanas clc a^!cntcs. conto
i^or cjem}^lo cl PRIZSV.

PMWS (Síndrome del Desmedro Post-destete)

EI Sínclromc cJcl l^csmcdro Post-destctc sc clia^nostica no
tanto por los signo^ clítticos, yuc son incs}^^cílicos _v cutttuncs cn
muchos }^roccsos infccciusus, sino }^or las Icsioncs micruscú}^icas
caractetíslicas cn cír^^anos linfoiclcs v cl hallai^^u clc I'('V^ aso-
ciadu a dichas lcsiuncs (('lark. Ic)c)7).

La rclacicín causa-^fecto cntr^ P(^V^ v I'N1Wti ha sicio
clcmostracla a trav^s dc varios estuclios c1c inurulacioncti cxE^cri-
mcntales, cn los quc sr ha rc^rucluciclo la rnfcrmeclacl tal como
se ohscrva a nivel dc c<un}io (Ilarms ^t al.. ^(Nll).

Por utro lacio. rn conclicioncs clc cam}^u
s^ clan }^cxos casos clc PMWS con inf^^rriún
dc N('V2 czclu^ivamcntc, v. ^n canthiu. cl
virus circula cn }^rácticamcnt^ tuclas las
^^ranjas. sufran o nu cl Sínclrom^ ( IZuclrí-
^^u^z-Arrioja. ^(NNl).

Iatas última^ ohs^n^acioncs han suscitaclo
intcnsos dchatcs sohrc la ncccsitlacl clc fac-
tor^s acliciunal^s a la infcccicín }^or I'('V?
}^ara cl dcsarrollo dcl NMWS, cutnu co-
inf^cciuncs o inmunu^stimulador^s.

EI PMWS sc cst<í ^xl^nclicnclo ^^or cliv^r-
sos países rtn^uhcus dcsdc su }^rimcra cl^s-

cri}^cirín cn ^stc continrnt^ (L^('ann ct al..
Ic)c)7). consislcntc cun un a^^^•nt^ yu^ s^ v, ►
cliscminanclo }^or una }^uhl^ ►ciún susrc•l,tihl^^.
hrro cl a^^cntc sc cncuc^ntra rn }^art^•s clrl
n1UncIU cluncl^ la cnlcrm^clc ► cl no ^^^ imi^ur
tantc, v se salx: ciuc ^I virus rirculaha ntuch^,

antcs clc cluc la cnfcrnt^clacl sc tictcctara (S,ínch^i ^t al.. _'INII ).

PRRS (Síndrome Respiratorio y Reproductivo
Porcino)

F.I virus clcl PRkS se clcscrihiú }^or }irimrra vcr cn I^:urol^a a
}^rinci}^ios c1c la cl^cada cl^ lu^ c)Il v sc fuc cxtcnclicnclo ^^ur
toclas las rcgioncs donclc la i^roducri<ín }^orcina cs econ^ímica-
mcntc int}^ortant^. Actualmcntc cl virus ^s crnl^miru cn tucla
Euro}^a, cxcu}^to rn Succia v Finlanclia, cluc son lihr^s ( IZ^^hcrl-
son et al., lc)c)9 v Vcijalainen ancl 'I^a^iovaar ► . Ic)c)c)).

La forma reproductiva clr la rnfrnncclacl fuc la más inti^or-
tantc cltn'ant^ los }^rimcros años clc la inf^^cciún }^or I'1ZIZSV
rn Es}^aña, cnU-c lc)c)I v lc)c)-1. /^ partir cl^ Ic)c)-l. lo^ si^^nus
rc}^roductivos fucron dcsaparcricnclu y actualmcnt^ In forma
r^s}^iratoria d^l PRRS cs la más }^rcval^ntc c1^ la cnf^rmccl, ► cl.
ju^ando un }^a^cl imi^urtantc cn cl PRI)(' (com}ilcjo resi^irato-
rio porcinu) y cottlrihtn^cncio cn la sevcriclacl dc murhus casus
clcl síndromc dc clcsmcclro.

En Espa ►ia. ^n a}^roximadamrntc cl ^(1"/,^ clc lu^ casos c1c
PMWS se dctccta, adcmás clc N('V?, infcccicín }^^tr I'ItRSV
(Sc<^al^s et al.. ?lN)?).

Por oU^a partc, la inoculacicín c^}^crimcntal c1c I'('V? v
PRRSV ha sido ca}^az clc rc}^roclucir cl anthlio rs}^ecU^o cle si^^-
nos clínicos ohsct^'aclos cn casus cl^ rant}^o (Rrn'ira ^l al.. _'INl?),
v cn cstuclios dc campo se ha ohsct^aclo clue PIZIZtiV a^rava
las infrccioncs por P(^V? (('alsami^^lia ^t al.. ^(Nl?l, las cual^s
cursan. cn muchos casos, comu infcccionc^ suhrlíniras. n
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