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RESUMEN 
Antecedentes: Los sistemas de producción porcina en Latinoamérica aún se encuentran 

vulnerables y están expuestos a patologías de origen viral, bacteriano y parasitario, generando 

grandes pérdidas productivas y riesgo para la salud animal y pública. Objetivo. Realizar un estudio 

de las patologías más frecuentes que aún están presentes en los sistemas de producción porcina de 

Latinoamérica. Desarrollo: Se realizó una revisión bibliográfica de trabajos investigativos de los 

últimos cinco años, para evidenciar los factores predisponentes a la aparición de sus agentes 

etiológicos y medidas para la prevención que deben ser aplicadas. Entre las enfermedades más 

frecuente se destacaron las siguientes: Influenza A H1N, Neumonía Enzoótica, Síndrome 

Reproductivo y Respiratorio del cerdo, Aujeszky, Peste Porcina Africana, Diarrea Epidémica 

Porcina, Circovirosis, Parvovirosis, Erisipela Porcina, Leptospirosis, Brucelosis, Salmonelosis, 

Toxoplasmosis y Cisticercosis por Taenia solium. Conclusiones: Se logró evidenciar con cifras 

actuales las patologías adquiridas más frecuentes que tienen un mayor porcentaje de impacto en la 

producción porcina de los países Latinoamericanos. Los agentes causales de las principales 

patologías porcinas no están erradicados en su totalidad, lo que generan que se encuentren 

circulante en el medio ambiente; por lo que, se debe trabajar en estrategias de control y aplicar 
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protocolos de bioseguridad. Es importante identificar factores predisponentes a la aparición de 

patologías para desarrollar medidas de prevención. 

Palabras clave: cerdos, enfermedades, prevención, producción (Fuente: AGROVOC) 
 

ABSTRACT 
Background: Swine production systems in Latin America are still vulnerable and exposed to viral, 

bacterial, and parasitic pathologies, causing enormous losses and risks to animal and public health. 

Aim. To study the most frequent swine pathologies presently found in Latin America. 

Development: The study made a bibliographic review of the literature from the last five years to 

unveil the factors that cause the appearance of etiological agents and implement preventive 

measures. The most frequent diseases found were influenza A (H1N), Enzootic Pneumonia, 

porcine reproductive and respiratory syndrome virus, Aujeszky, African swine fever, epidemic 

swine diarrhea, circoviruses, Parvovirosis, Swine Erysipelas, Leptospirosis, Brucellosis, 

Salmonellosis, Toxoplasmosis, and Taenia solium that causes Cysticercosis. Conclusions: The 

current figures showed the most frequently acquired diseases, with the highest impact percentages 

on swine production in Latin America. The causal agents of the main swine pathologies are 

presently affecting pigs and, therefore, circulating in the environment. Consequently, there is a 

need to implement new control strategies and biosafety protocols. The identification of pathology-

causing agents is critical for the development of preventive measures. 

Key words: diseases, pigs, prevention, production (Source: AGROVOC) 
 

INTRODUCCIÓN 

La producción porcina en Latinoamérica se caracteriza por producir unas de las fuentes de proteína 

más importante para la alimentación de la población, generando un gran interés en producir mayor 

número de animales con una ganancia de peso en menos tiempo  y evitando  adversidades, de tal 

manera que se busca constantemente tener un gran crecimiento y proyecciones positivas, así mismo 

enfrentar varios obstáculos principalmente de las patologías adquiridas en las granjas productoras 

dado que esto lleva a tener un impacto negativo en dicha producción.  

Las patologías siempre están asociadas a causas multifactoriales y generadas por patógenos, 

categorizarlas y conocer su mecanismo de transmisión y patogénesis de los diferentes patógenos 

es fundamental para adoptar medidas que reduzcan su impacto negativo (Rodríguez et al, 2021). 

Los puntos críticos como las estructuras de las granjas, la ubicación y condiciones ambientales 

facilitan el ingreso a que un número de animales o toda la granja adquieran dichas patologías. Así 

mismo se debe mencionar otros aspectos fundamentales para evitar el ingreso y propagación de 

patologías en los sistemas de producción como; el profesional o técnico, manejo del personal, 

chequeo de la bioseguridad, monitorización sanitaria, alimentación, peso y calidad de los lechones 

detestados, fases de transición y ceba (Castillo y Pinto, 2021).  

Para minimizar la presencia de patologías en una explotación porcina debemos tener en cuenta 

varias alternativas, Una de las principales se relaciona con los métodos desarrollados sobre los 

sistemas de producción porcina, para la prevención o detección en el campo de dichas patologías 

en América Latina. En la actualidad se están desarrollando sistemas expertos, los cuales 
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contribuyen a detectar las enfermedades en las granjas productoras de cerdos, dado que estos 

permiten obtener un diagnóstico y tratamiento a tiempo; esto disminuye las grandes pérdidas en la 

producción (Rodríguez et al, 2017).    

El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un estudio de las patologías más frecuentes 

que aún están presentes en los sistemas de producción porcina de Latinoamérica. 

DESARROLLO 

La investigación fue de tipo descriptiva documental en la que se analizaron los artículos científicos 

revisados, para conocer cuáles patologías son las más frecuentes, sus factores de riesgo, su 

prevención y detección en campo. Fue una investigación bibliográfica y documental elaborada 

mediante un proceso de búsqueda de lectura, análisis, reflexión e interpretación de la literatura 

especializada.  

Para la búsqueda de información se utilizaron palabras clave como prevención, patologías, cría 

porcina, enfermedades, diseases, swine y pig production. La búsqueda se llevó a cabo entre el 1 de 

mayo y el 30 de diciembre del 2021. Para su investigación se usaron motores de búsqueda como 

Google Scholar (https://scholar.google.es/), Food and Agris Fao (https://agris.fao.org/) Pnsa 

(https://www.pnas.org/) BMC vet res (https://bmcvetres) Asociación Americana de Veterinarios 

de Porcinos (https://www.aasv.org/) Plos (https://plos.org/)   y Research Gate 

(https://www.researchgate.net/). Como criterio de selección se consideraron los artículos 

científicos publicados entre los años de 2015 y 2021.  

La producción  porcina representa más de un tercio de la carne producida en todo el mundo y forma 

parte de la proteína y componentes  importante de la seguridad alimentaria mundial, las economías 

agrícolas y el comercio. Las patologías se encuentran entre las principales limitaciones para la 

producción porcina (Vanderwaal y Deen, 2018). Las patologías son diferentes y a la misma vez 

similares en distintos países y regiones debido al manejo, crianza, industrialización e 

intensificación de cada sistema de producción, por ende se deben categorizar los procesos 

patológicos de acuerdo a los agentes causales que están presentes en los sistemas respiratorio, 

digestivo y reproductivo (Pérez, 2020).  

Entre las enfermedades más frecuentes, se evidenciaron las siguientes: 

Influenza  

La influenza A H1N1 es una enfermedad respiratoria ocasionada por un miembro de la familia 

Ortomixoviridae que afecta a cerdos de todas las edades, la tasa de morbilidad en países de 

Latinoamérica se encuentra por debajo del 15%, de la misma manera las tasas de mortalidad han 

presentado porcentajes muy inferiores. El periodo de incubación se establece entre unos 7 a 10 días 

y su transmisión mediante secreciones oro nasales, aunque también se puede transmitir mediante 

la orina y el semen   (Baudon et al, 2017).  

La Información sobre la prevalencia y la distribución de dicha patología en la actualidad sigue 

siendo limitada en muchos países del mundo, particularmente en países de América Latina.  La cría 

https://scholar.google.es/
https://agris.fao.org/
https://www.pnas.org/
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de animales de manera artesanal o de granjas no tecnificadas conlleva a tener un mayor riesgo de 

exponerse frente al virus que ocasiona el síndrome respiratorio.  En América Central, Guatemala 

es el país con la industria porcina más grande (tamaño estimado de la población >2,7 millones). 

Aunque existen las granjas comerciales a gran escala con recintos cerrados, la mayor parte de la 

producción porcina es peridoméstica o cría de traspatio como se le denomina en Ecuador, esto 

conlleva a tener mayor riesgo y facilidad de ingreso de los agentes causales al país sin poder ser 

evidenciados (Gonzalez-Reiche et al, 2017).  

Neumonía enzoótica 

El agente causal de la neumonía enzoótica porcina (NEP) es la bacteria Micoplasma 

hyopneumoniae, esta patología respiratoria crónica está ampliamente distribuida en Argentina y 

México, causando importantes pérdidas económicas en la producción porcina. Para el control de la 

NEP la optimización de la bioseguridad, el manejo de los animales en la granja, la medicación 

antimicrobiana y la vacunación son las principales herramientas utilizadas, dependiendo de las 

regiones o país en la que se realiza la explotación porcina (Blois et al, 2017).  

En las patologías respiratorias los factores ambientales que influyen son: la ventilación, la calidad 

del aire y el alojamiento; probablemente exacerben la gravedad clínica de una enfermedad si las 

condiciones son inadecuadas para los animales. Según la ventilación y la calidad del aire asociado, 

se ha observado un incremento en la prevalencia de lesiones pulmonares relacionado con una 

neumonía bacteriana. Por lo tanto, es importante considerar la optimización de la tasa de 

intercambio de aire, la temperatura, la humedad, las condiciones del alojamiento y los niveles de 

amoniaco (Betlach y Pieters, 2020).  

Morales et al (2021) indican en su investigación que, en países como México la NEP es una 

enfermedad respiratoria crónica de alta prevalencia con alta morbilidad y baja mortalidad. Entre 

30 a 80 % de los cerdos programados para sacrificio exhiben lesiones de consolidación. En el 

transcurso de la vida productiva del cerdo, la prevalencia de M. hyopneumoniae aumenta hasta 

alcanzar la edad de sacrificio, incluso en animales que ya han sido inmunizados con vacunas. Las 

hembras reproductoras son un reservorio que perpetúa la circulación continua de patógenos 

respiratorios asociados con la NEP. 

Síndrome reproductivo y respiratorio del cerdo (PRRS) 

El virus del PRRS, pertenece a la orden Nidovirales, familia Arteriviridae. Es es una patología de 

origen viral de difusión mundial que causa falla reproductiva en cerdas gestantes y problemas 

respiratorios en cerdos de cualquier edad y puede asociarse a la manifestación de otros complejos 

respiratorios (López et al, 2015).  

PRRS ocasiona graves pérdidas económicas, motivo por el cual, es considerada la enfermedad 

infecciosa de mayor impacto económico que afecta la industria porcina mundial. El impacto 

económico que puede ocasionar los brotes de PRRS es muy considerable, puede reducir la 

producción anual en un 7,4%. Esta reducción dependerá de la agresividad de la cepa y la condición 
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de la granja afectada, por ello siempre hay que tener presente las ventajas sanitarias (Castillo y 

Ramírez, 2021).  

Castillo & Ramírez (2021) hicieron un análisis del PRRS en la cual indican que en Uruguay un 

estudio retrospectivo logro demostrar que el PRRS ha estado afectando los cerdos desde el año 

2011. En Ecuador el país era considerado libre de la enfermedad hasta que en el año 2017 se 

evidencio un reporte de la presencia del virus en una granja la cual constaba de 469 animales. 

Mientras que en Chile la enfermedad se reportó por primera vez en el año 1999 y en el año 2009 

fue declarado libre del virus, aunque se logró reportar nuevamente un brote en el año 2013.  

En Colombia se reportó brotes de la enfermedad entre el año 2012 y 2013 y la causa seria 

importación de cerdos.  En Perú el primer estudio serológico del PRRS señala una prevalencia 

inicial del 13.6% en granjas tecnificadas. Recientemente, un estudio realizado por SENASA entre 

2015 y 2016, concluye que la seroprevalencia del PRRS en el país es de 17.3%, siendo Lima el 

departamento con mayor prevalencia.  

Aujeszky (Pseudorrabia)  

La enfermedad de Aujeszky (EA), esta patología también es conocida como Pseudorrabia, es 

causada por un virus de Aujeszky de la familia Herpesviridae, que afecta principalmente al ganado 

porcino, y de forma esporádica a otras especies. El cerdo es el único hospedero natural, donde el 

virus puede establecer infecciones subclínicas y permanecer en estado latente (Silva, 2012).  

Castillo et al (2016), realizaron un estudio en Perú en el que detectaron anticuerpos contra el virus 

de la enfermedad de Aujeszky (EA) en la cual todas las muestras resultaron negativas a anticuerpos 

neutralizantes contra el virus de la EA. El virus de la EA como todos los virus herpes, luego de una 

infección primaria puede permanecer en estado de latencia en neuronas del ganglio trigémino y 

tejidos linfoides del animal de donde puede reactivarse de tiempo en tiempo induciendo una 

infección intermitente aguda o subclínica.  

La enfermedad es de distribución mundial, con excepciones en Canadá, Chile, Ecuador, Australia 

y el continente africano. En el continente americano, la situación es muy similar debido a las 

considerables pérdidas económicas, por lo que los países han implementado programas de control 

para lograr la erradicación en países afectados.  En otros países la enfermedad es endémica, tal es 

el caso de Venezuela y en la actualidad no existe en ese país una campaña de vacunación contra la 

enfermedad ni están establecidas medidas de control desde el punto de vista oficial (Silva, 2012).  

Peste Porcina Africana (PPA) 

La peste porcina africana es una patología que se adquiere mediante una afección viral y se puede 

trasmitir por contacto y por garrapatas infestadas a cerdos domésticos y silvestres. Esta enfermedad 

es de notificación obligatoria ante la presencia de un brote. Las manifestaciones clínicas que 

presentan son muy parecidas a la de peste porcina clásica. En la actualidad esta enfermedad se ha 

propagado a más de 50 países, en cuatro continentes, con una estimación del 78% de la población 

mundial porcina, con pérdidas económicas devastadoras (Sánchez y Muñoz, 2021).   
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En la actualidad no se ha obtenido una vacuna o tratamiento eficaz, por lo que prevenirla es la clave 

importante para controlar la enfermedad, evitar principalmente el ingreso de animales infestados o 

sus derivados. La PPA ha sido comprobadamente endémica en el continente africano y 

esporádicamente en países Americanos (Cuba, Brasil, República Dominicana y Haití) , así como 

de Europa occidental, los primeros brotes se presentaron por movimientos de productos cárnicos 

contaminados (Sánchez y Muñoz, 2021). Las estrategias para el control de la PPA en los países 

que presentan la enfermedad por primera vez o bien tienen brotes esporádicos consisten 

principalmente en seguir las medidas clásicas de intervención de cuarentena y sacrificio obligatorio 

de todos los animales afectados y sospechosos (Carrillo, 2020).  

Diarrea Epidémica Porcina  

Es una patología común, la causa es de origen viral. Los coronavirus que afectan a los porcinos son 

principalmente el virus de gastroenteritis transmisible porcina (TGEV), el coronavirus respiratorio 

porcino (PRCV), el virus de la encefalomielitis hemaglutinante porcina (PHEV), el PEDV y el 

deltacoronavirus porcino (PDCoV). Piñeros y Mogollón Galvis (2015) Realizaron un análisis 

donde manifiestan que la enfermedad se detectó en Colombia en marzo del 2014 con las cepas 

PEDV. Aunque no se descarta que la enfermedad haya ingresado antes de cerdos provenientes de 

Estados Unidos. Las manifestaciones clínicas son cuadros epidémicos de vómito y diarreas, abortos 

en cerdas gestantes y tasas de mortalidad hasta en un 100% en animales jóvenes.  A partir del 2013 

la enfermedad ha ingresado a varios países latinoamericanos ocasionando importantes pérdidas 

económicas en el sector porcícola.  

Baek et al (2016) Lograron producir una vacuna PEDV inactivada utilizando la cepa KNU-141112 

y evaluar su efectividad en lechones recién nacidos. Los resultados fueron muy satisfactorios, la 

vacuna inactivada en cerdas aumento considerablemente la tasa de supervivencia de los lechones 

expuesto a la cepa virulenta, del 0% al 92% y la diarrea se redujo significativamente incluida la 

excreción viral en las heces. Las camadas de cerdas que no fueron vacunadas perdieron peso 

corporal, mientras que las vacunadas aumentaron su peso diario a los 7 días después del desafío; 

con altas respuestas de anticuerpos neutralizantes al PEDV en las cerdas inmunizadas y sus crías. 

Los datos demostraron que la inmunidad lactogénica duradera estaba presente en las madres a las 

que se les administró la vacuna inactivada y posteriormente confirieron una protección inmune 

pasiva crítica a las madres.  

Circovirosis  

La circovirosis está distribuida mundialmente y confirmada su presencia en la mayoría de países 

latinoamericanos, el causante es el circovirus porcino tipo 2 que pertenece a la familia Circoviridae, 

esta patología logra afectar a cerdos de todas las edades la cual provoca un gran impacto económico 

sobre las granjas afectadas (Segales, 2019). Los signos y síntomas principales son aumento de la 

frecuencia respiratoria y debilidad lo cual incluso puede llevar a un cuadro mortal incrementando 

la tasa de mortalidad en las granjas porcinas (Gómez et al, 2019).  
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Almario et al (2020) realizaron estudios en Colombia sobre la detección y caracterización de esta 

patología, en la cual se pudo evidenciar que el circovirus porcino 2d se encuentra circulante de 

manera clínica y subclínica, la causa de esto sería porque existen animales sanos que portan el virus 

y granjas sin vacunación.   

Parvovirus  

Esta patología viral es de distribución mundial ocasionada por un virus de ADN que pertenece a la 

familia Parvovirídae, La parvovirosis representa un gran impacto negativo en Latinoamérica 

generando alteraciones reproductivas y grandes pérdidas económicas en las granjas porcinas 

(Streck et al, 2021). Las manifestaciones clínicas por parvovirus (PVP) representan en la gran 

mayoría la infertilidad en cerdas, especialmente en las nulíparas o primerizas ocasionando fallos 

reproductivos y los signos clínicos reproductivos están completamente relacionados en la etapa de 

gestación donde existe la muerte embrionaria y posteriormente la momificación, esto quiere decir 

que las lesiones clínicas son específicas y se limitan al útero y feto (Streck y Truyen, 2020).  

González (2021) en su redacción manifiesta que el PVP ha traspasado barreras continentales y se 

encuentra en la mayoría de las explotaciones porcinas en Latinoamérica, se trasmite con facilidad 

a través de fómites y tiene gran resistencia a los desinfectantes, por lo cual, recomienda realizar la 

vacunación de manera rutinaria en todas las granjas porcinas, seguido de estrictas medidas de 

bioseguridad para evitar grandes pérdidas económicas en dichas explotaciones.  

Aunque (Carrera, 2021) resalta que anteriormente el PVP era considerado un virus muy estable 

porque las vacunas que desarrollaban a partir de cepas antiguas concedían inmunidad contra sus 

variantes; pero en la actualidad con el descubrimiento de nuevos perfiles de cápside la situación ha 

cambiado y está creando un entorno desafiante para las nuevas generaciones de biológicos que 

concedan una mayor protección, por ende se va a requerir nuevas formulaciones de vacunas que 

induzcan una inmunidad más eficiente y que logren alcanzar todas las cepas virales que circulan 

en el ambiente.  

Erisipela Porcina 

Conocida como Mal rojo su agente causal es la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae,  la 

distribución es mundial, puede llegar afectar del 30 al 50% de la población ocasionando pérdidas 

económicas debido a los altos costos de los tratamientos en dependencia a la sintomatología que 

presentan los cerdos afectados; debido que esta bacteria puede afectar a muchas especies, incluido 

el hombre las medidas para el control se deben centrar en los animales de producción, trabajadores, 

personal técnico y salud pública en general. La  vía de entrada de la enfermedad a las granjas se 

debe al ingreso de animales portadores y fallos en la bioseguridad así como la presencia de 

roedores, perros y pájaros portadores de la bacteria (Jordà y Galé, 2020).  

Los síntomas y signos clínicos en la fase aguda se presentan con lesiones cutáneas características 

que van progresando por todo el cuerpo hasta ocasionar una septicemia y muerte del animal, en la 

fase crónica se presenta con lesiones cardiacas generando endocarditis y lesión en las 

articulaciones. Es muy importante al emitir un diagnóstico fijarse en la sintomatología, aunque para 
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lograr con éxito un tratamiento se debe realizar exámenes de laboratorio mediante la técnica de 

ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA), ya que la enfermedad presenta muchos 

diagnósticos diferenciales por ejemplo con PRRS, influenza, PPA, PPC, Brucella suis, Aujeszky, 

Actinobacillus suis, Salmonella cholerasuis, entre otros (Sánchez et al, 2021).  

La enfermedad está presente en muchos países de Latinoamérica, pero existen escasos estudios 

epidemiológicos que demuestren el porcentaje de incidencia; hasta la actualidad en Latinoamérica 

también se han reportado cuatro casos de zoonosis en trabajadores que manipulaban cerdos 

portadores, para evitar la propagación y la zoonosis se debe cumplir con medidas de bioseguridad 

no solo en la granja de producción sino también en el personal de trabajo así como inmunoprofilaxis 

con la utilización de vacunas (Haro et al, 2017).  

Leptospirosis  

La Leptospirosis es una enfermedad de origen bacteriano su agente causal es la bacteria del género 

Leptospira interrogans. Presenta un cuadro agudo y febril, la infección es endémica y de 

distribución mundial, afecta principalmente a los riñones y a la parte reproductiva de los cerdos  

ocasionando abortos, mortinatos, baja viabilidad e infertilidad en cerdas, también afecta a la salud 

pública ya que las personas se pueden contagiar por el contacto directo con orina o tejidos 

infectados de animales enfermos (González, 2020).  

En Latinoamérica la leptospirosis se considera una enfermedad zoonótica con alto potencial 

epidémico, pero sin embargo, hasta la actualidad existe poca evidencia de notificaciones sobre la 

presencia de un nuevo brote; lo que dificulta saber con exactitud la incidencia  y prevalencia de la 

enfermedad (Davila et al, 2022). Los cerdos son los principales reservorios y la producción más 

afectada, por lo que se debe tener en cuenta el uso obligatorio de la aplicación de vacunas tanto 

para el personal operario como para los animales, especialmente para las cerdas en maternidad y 

así reducir la prevalencia de la enfermedad y el número de abortos ( Rodríguez et al, 2017).  

Zambrano et al (2021), establecen que la seroprevalencia detectada en cerdos destinados al 

sacrificio en el cantón Portoviejo de Ecuador fue del 16,5 % en 200 cerdos y determinaron que la 

serovariedad identificada con mayor frecuencia fue L. canicola 6,5 % (13 / 200) y L. pyrogenes 

6 % (12 / 200), el 48 % de los casos positivos presentaron lesiones como nefritis intersticial 

originada por Leptospira spp; lo cual crea una alerta significativa de riesgo para el personal 

operario, estos resultados demuestran que existen un gran número de cerdos portadores 

asintomáticos, por lo que se deben realizar registros de decomisos por lesiones de esta patología y 

notificarse a la organización de vigilancia, prevención y control para reducir la propagación en 

granjas afectadas.  

Brucelosis 

Es una enfermedad infectocontagiosa y zoonótica, su agente causal es la bacteria Brucella suis, con 

distribución mundial y puede llegar a afectar tanto a cerdos como a diferentes especies de animales 

domésticos; se trasmite por contacto directo con animales infestados, por vía oronasal e ingestión 

de productos infectados (Dibarbora et al, 2017).  Presenta un alto riesgo que aún no se reconoce en 
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muchos países. La sintomatología más importante y evidente en hembras son los abortos y el 

incremento de la mortalidad perinatal, en los machos puede ocasionar orquitis y afectar glándulas 

sexuales accesorias (Micheloud et al, 2012).   

Brucella suis tiene el 80% de morbilidad en los animales en una explotación porcina, un brote se 

presentó en Argentina en la provincia de Buenos Aires en la cual el establecimiento tenía 118 

hembras y 6 padrillos de servicio natural, luego se evidenció abortos que afectó la reproducción en 

4,2% resultando afectadas 5 hembras, en las cuales no se evidenció otras sintomatologías. 

Actualmente en países como Perú existe una prevalencia de B. suis del 4 al 12%. De la misma 

manera se ha encontrado brotes de B. suis en países como Bolivia, Cuba y Uruguay (Román y 

Luna, 2017).  Es importante realizar aislamiento de B. suis en conjunto con pruebas serológicas 

para detectar a tiempo la enfermedad y así reducir su propagación en toda la explotación porcina 

(Olsen & Tatum, 2017). Aunque la brucelosis causa pérdidas económicas en la producción porcina, 

la prevención de la infección humana es la razón principal del  énfasis en los programas de control 

de la enfermedad en Latinoamérica; aún no existe una vacuna que haya demostrado eficacia de 

inmunidad frente a la enfermedad y pueda ser distribuida comercialmente (Meirelles et al, 2020).  

Salmonelosis  

La salmonelosis porcina es ocasionada por una bacteria del género Salmonella spp. está presente a 

nivel mundial,  tiene predisposición de afectar a las células intestinales dividiéndose en tres 

importantes grupos, el grupo 1 es el septicémico, el grupo 2 es el diarreico y el grupo 3 es 

asintomático el cual no va a causar ningún problema en la salud porcina, la enfermedad causa 

enteritis afecta principalmente a lechones antes del destete, en la fase septicémica puede alcanzar 

una mortalidad del 100% (Arruda et al, 2019). 

En las explotaciones porcinas la salmonelosis presenta un problema constante debido a su 

transmisión por las infecciones subclínicas, la bacteria se logra diseminar sin ser detectada, 

convirtiendo a los animales en portadores intermitentes; la transmisión se da por dos vías, la 

orofecal que sucede cuando los animales tienen contactos con heces excretadas de individuos 

infectados; otra vía se da por los aerosoles, el polvo y contacto con fómites infectados. Para obtener 

un correcto diagnóstico se deben realizar pruebas individuales en el laboratorio, la más confiable 

y utilizada es el PCR (Morillo et al, 2022). 

Cuando la patología ingresa a sistemas de producción porcina alcanza morbilidad del 10 % y 

mortalidad del 50 % especialmente en casos que no son tratados farmacológicamente a tiempo (Del 

Pilar et al, 2014). Por lo general la enfermedad ingresa a los sistemas de producción por un animal 

infectado, las medidas y el control frente a este brote se realiza mediante el uso de antibióticos, 

aunque en la actualidad ocasiona alta resistencia. Pero sin embargo, han logrado establecer estrictas 

medidas de bioseguridad, una buena higiene y la utilización de vacunas como la bacterina mixta 

en muchos países de Latinoamérica, para evitar la propagación e ingreso de nuevos brotes a las 

unidades de producción (Colello et al, 2018). 

Agentes parasitarios  
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Las enfermedades bacterianas y virales son las principales causantes de grandes pérdidas en la 

porcicultura y aunque no parezca relevante la parasitosis por ectoparásitos, helmintos y coccidios 

en cerdos a menor escala representa un 5% de amenaza para la producción; ya que pueden causar 

estrés, diarreas, retraso en el crecimiento y ganancia de peso, reducción de la absorción de 

minerales, alteraciones en el metabolismo y daños en diversos órganos. Otro punto crítico es que 

existen muchos parásitos de potencial zoonótico y afecta a la salud pública. Una de las limitaciones 

en la prevención es que a diferencia de las enfermedades bacterianas y virales, las ocasionada por 

parásitos no se pueden prevenir con vacunas pero si con programas de desparasitación (Noa y 

Lafargue, 2021).  

En Latinoamérica la parasitosis en cerdos es responsable de importantes pérdidas económicas por 

el decomiso de órganos y carcasas afectadas por la presencia de diversos parásitos, la infestación 

se da por contacto directo de huevos o larvas infectantes que se encuentran en el ambiente u 

hospederos intermediarios que son consumidos por el cerdo. Los helmintos más comunes son los 

estróngilos y ascáridos. No hay cifras exactas por falta de interés y estudio de la prevalencia e 

incidencia de la parasitosis porcina en Latinoamérica pero las recomendaciones para evitar pérdidas 

y daños en la producción porcina son realizar políticas sanitarias y de higiene como la utilización 

de antihelmínticos y antiprotozoarios mediante fechas establecidas    (Ciocco et al, 2019).  

Toxoplasmosis Porcina  

El agente etiológico responsable de causar esta patología es el parásito protozoario Sarcocystidae, 

Subclase Coccidia, es de distribución mundial en cerdos puede afectar al 10% de la población en 

las granjas provocando abortos, fallos reproductivos, tos, diarrea, incoordinación y convulsiones, 

aunque en la mayoría de los casos se presenta de forma subclínica, pero existe un gran interés en 

detectar a tiempo la enfermedad ya que afecta de manera potencial a la salud pública. El contagio 

a humanos está estrechamente relacionado a la higiene, niveles socioeconómicos y el contacto 

directo con animales, carne o  productos derivados infestados con el  parásito (Papatsiros et al, 

2021).  

Carranza et al (2017), determinaron mediante pruebas diagnósticas de inmunoflourescencia 

indirecta (IFI) que en Perú existe el 21.7% de cerdos reactores a toxoplasmosis en granjas porcinas 

tecnificadas, en Brasil el 25,5%, las frecuencias mayores a toxoplasmosis han sido reportadas en 

Costa Rica alcanzando un 43,8% mientras que en Chile se encontró 28,1%.  Aunque en Brasil  

(Capriogli et al, 2018) demuestran que la prevalencia de toxoplasmosis en cerdo es de 7,02% y que 

el 21,6% de las granjas no tecnificadas tenían al menos un cerdo infectado. Para evitar que las 

cifras de incidencia y prevalencia suban se recomienda tener estrictas medidas de bioseguridad y 

buenas prácticas de higiene  como el control de otros hospederos; los gatos son los principales 

portadores de la enfermedad contaminando con sus heces los piensos y concentrados alimenticios 

para los cerdos, otra medida que se debe realizar son las pruebas de laboratorio y evitar consumir 

alimentos o tejidos de origen animal poco cocido (Luyo et al, 2017). 

Cisticercosis por Taenia solium 
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Es un parásito zoonótico endémico en América  Latina, causa teniasis en humanos y cisticercosis  

tanto  en  cerdos  como  en  humanos, la teniasis intestinal no provoca ningún malestar; tampoco 

la cisticercosis causa problemas de salud al cerdo (Flisser, 2017). La distribución se evidencia en 

áreas de países con medianos y bajos ingresos donde los protocolos sanitarios son insuficientes y 

los sistemas de producción son extensivos. De la misma manera existe evidencia de la  presencia  

de  cisticercosis  porcina  en  11  departamentos  de  seis  países  (Colombia,  Guatemala,  Honduras,  

México,  Nicaragua  y  Venezuela) la cual genera problemas  potenciales  en la  salud  pública de 

dichos países (Braae et al, 2017).  

En América Latina existe prevalencias de entre 0,25 al 22,2%, los últimos reportes epidemiológicos 

y comportamiento de la cisticercosis porcina tiene variación en cada país, en México 23 al 35%, 

Honduras   27,1%, Guatemala  4%,  Colombia 5,34%, Perú 47,3%, Bolivia 37%, Brasil 9,71% y 

Ecuador por falta de interés de políticas gubernamentales y la escasa información de notificación 

de casos positivos en las regiones endémicas ha dificultado que el enunciado “declaración 

obligatoria” sea aceptado (Rodríguez y Benitez, 2007). La T. solium es la causa del 30% de los 

casos de epilepsia en humanos en muchas zonas endémicas, la causa  más frecuente de epilepsia 

en el mundo es la neurocisticercosis; se calcula que produce el 30% de los casos en los países donde 

esta parasitosis es endémica y, en algunas comunidades, puede llegar al 70% (Forero et al, 2017).  

El factor principal para su trasmisión es el humano mediante la contaminación de aguas y alimentos 

con desechos fecales, el control y prevención se debe enfocar  en el mejoramiento de la 

infraestructura sanitaria, los tratamientos masivos de la teniasis en el ser humano, mejora de la 

ganadería porcina; no dejar cerdos en libertad, y mejora de la inspección y los procesos de 

elaboración de productos porcinos (Rojas, 2021). 

CONCLUSIONES 

En esta revisión bibliográfica se logró evidenciar con cifras actuales las patologías adquiridas más 

frecuentes que tienen un mayor porcentaje de impacto en la producción porcina de los países 

Latinoamericanos. 

Los agentes causales de las principales patologías porcinas no están erradicados en su totalidad, lo 

que generan que se encuentren circulante en el medio ambiente; por lo que, se debe trabajar en 

estrategias de control y aplicar protocolos de bioseguridad. 

Es importante identificar factores predisponentes a la aparición de patologías para desarrollar 

medidas de prevención. 
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