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RESUMEN

Con el objeto de contribuir en 
el diagnóstico de la estefanuriasis 
porcina, se realizó un estudio se- 
rológico, utilizando 30 sueros de 
animales infestados con Stepha- 
nurus dentatus a nivel renal y 30 
sueros de animales libres de la en
fermedad. Los sueros fueron en
frentados mediante las pruebas 
de doble inmunodifusión en agar 
(DD) y hemaglutinación pasiva 
(HAP) a un antígeno somático (S) 
y mediante DD a un antígeno me- 
tabólico (M); se encontró que la 
prueba más sensible fue la hema
glutinación pasiva con el antígeno 
somático (HAPS) y la más espe
cífica fue la doble inmunodifusión 
en agar con el antígeno somático 
(DDS).

Adicionalmente en el frigorífi
co Guadalupe ubicado en Santafé 
de Bogotá se efectuó una aproxi
mación epidemiológica sobre la 
estefanuriasis porcina, determi
nando la frecuencia de presenta
ción de la enfermedad en dicha 
planta de sacrificio y ubicando los 
municipios colombianos que en
viaron cerdos infestados por 
Stephanurus dentatus a nivel re
nal, durante los meses de marzo, 
abril y mayo de 1995.

INTRODUCCION

La estefanuriasis es un pade
cimiento de los porcinos causado 
por el Stephanurus dentatus (pa
rásito del riñón del cerdo) nemá- 
todo que cumple un ciclo de vida 
complejo (Figura 1), afectando 
durante su migración órganos ta
les como hígado, ganglios linfáti
cos mesentéricos, cavidad perifo

nea!, músculos sublumbares, me- 
senterio sublumbar, pulmones, 
bazo, páncreas, canal espinal, 
diafragma y cavidad pleural pro
duciendo alteraciones en la for
ma, tamaño, y color de los órga
nos y causando reacciones de 
tipo granulomatoso con abundan
te exudado y presencia de leuco
citos. En la fase final de la infes
tación el parásito se localiza en 
los riñones, curso de los uretéres 
y grasa perirrenal formando nódu- 
los (Figura 2) donde los parásitos 
se encuentran entremezclados 
con material purulento (Batte E., 
1966; Dykova I., 1977; Jubb K„ 
1985; Shealy A., 1927).

FIGURA 2. Quiste urteral con parásitos.

Este parasitismo se distribuye 
mundialmente y en los últimos 
años se ha reportado en Estados 
Unidos, Brasil y Belice (Biehl L, 
1982; Friendship R,_ 1990; Gib- 
bens J, 1989; Zocoller M, 1987). 
En Colombia no existen reportes 
que describan la incidencia y dis
tribución de la estefanuriasis por lo 
cual es necesario suministrar infor
mación que permita evaluar la en
fermedad y aquellos factores que 
contribuyen a su presentación.

El diagnóstico en el animal 
vivo se realiza mediante técnicas 
de sedimentación que permiten la 
visualización de los huevos del 
parásito en la orina del animal 
afectado después de un período 

prepatente de 270 días (Batte E, 
1960; Friendship R., 1990). El 
diagnóstico definitivo se realiza 
mediante necropsia (Blood D., 
1988; Soulsby E., 1987). Por lo 
anterior, los esfuerzos de investi
gación se deben encaminar a la 
evaluación de procedimientos 
que permitan detectar la posible 
respuesta serológica a los antíge- 
nos del parásito, para su utiliza
ción en posteriores estudios se- 
roepidemiológicos sobre la 
enfermedad en el país.
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MATERIALES Y METODOS

1. Diagnóstico serológico

Se obtuvieron los riñones y 
muestras de sangre sin anticoa
gulante de 30 porcinos infestados 
con Stephanurus dentatus. Ade
más se recolectó sangre de 30 
porcinos negativos al parásito 
como controles. Los riñones, ure- 
téres y grasa perirrenal fueron 
examinados cuidadosamente, 
procediendo a contar los parási
tos presentes.

Los preparados antigénicos (S 
y M) fueron obtenidos a partir de 
Stephanurus dentatus adultos ma
chos y hembras, vivos e intactos.

El antígeno metabólico (M) se 
preparó siguiendo la metodología 
descrita para la preparación de 
antígenos secretorios y excreto
rios de Fasciola hepática (Morilla 
A., 1986; Santiago N., 1986). Se 
extrajeron parásitos de riñones de 
animales infestados, previo lava
do, 80 parásitos fueron coloca
dos en 60 mililitros de solución 
antibiótica (SSAF pH 7,2, Penici
lina G sódica, Streptomicina y An- 
fotericina B) e incubados en baño 
de maría a 37 grados centígrados 
durante 6 horas, posteriormente 
se removieron los parásitos y la 
suspensión fue centrifugada a 
10.000 g. durante 30 min. a 4 
grados centígrados, el sobrena
dante obtenido fue liofilizado y re
suspendido en 10 mililitros de 
PBS 7,2 estéril y almacenado en 
alícuotas a -20 grados centígra
dos. Se obtuvo una concentra
ción de proteína para M de 1,5 
mg/ml por el método de Lowry 
(Crosby R., 1990).

El antígeno somático (S) se 
preparó siguiendo la metodología 
descrita por Morilla y Bautista 
(Morilla A., 1986) junto con algu
nas variaciones que buscaron me
jorar la calidad del preparado an- 
tigénico (Carnevalle S., 1995; 
Crosby R„ 1990; Rivera C., 
1988; Vera V., 1994). Se obtuvo 
a partir de un homogenizado de 
Stephanurus dentatus vivos e in
tactos sometidos a la acción de 
Fenilmetilsulfonil Fluoruro 
(PMSF), Aprotinin, Benzamidina 
HCI, Pepstatin y Leupeptin, todos 
ellos inhibidores de proteasas. La 
mezcla fue tratada con acetona y 
centrifugada a 10.000 g. durante 
20 minutos a 4 grados centígra
dos. Se adicionó Ditiotreitol (DTT) 
y Hepes pH 7,5 al sobrenadante 
y se centrifugó a 1.000 g. durante

1 hora a 4 grados centígrados. El 
antígeno fue almacenado en alí
cuotas a -20 grados centígrados. 
La concentración de proteína de 
S fue de 20,1 mg/ml.

Los sueros obtenidos, fueron 
inactivados a 56 grados centígra
dos durante 30 minutos y se eli
minaron hemaglutininas usando 
glóbulos rojos formolados de ca
prino. Posteriormente fueron so
metidos a las pruebas de doble 
inmunodifusión en agar (DDS y 
DDM) y hemaglutinación pasiva 
(HAPS).

La DD se realizó utilizando 15 
mililitros de agar purificado al 
0,65 % teñido con azul tripan en 
cajas de petri. En cada caja se rea
lizaron 8 rosetas y en cada roseta 
se colocó el respectivo antígeno 
en el pozuelo central y los sueros 
en estudio en los pozuelos perifé
ricos junto con un control positivo 
(suero hiperinmune de conejo) y 
un control negativo (suero normal 
de conejo o solución salina). Las 
cajas de petri se incubaron en cá
mara húmeda realizándose lectu
ras a las 24, 48 y 72 horas.

La HAPS se estandarizó de 
acuerdo al procedimiento descrito 
por Morilla y Bautista (Morilla A., 
1986) junto con las recomenda
ciones hechas por otros autores 
(Perry D., 1979; Crosby R., 
1990). Se emplearon eritrocitos 
de caprino sensibilizados con una 
dilución 1:32 de S, previo trata
miento con formol, ácido tánico y 
maduración por 26 días. Para la 
realización de la prueba se utiliza
ron cajas de microtitulación fondo 
en U de 96 pozuelos, realizando 
diluciones dobles en base dos de 
los sueros problema a partir de 
una dilución 1:2 en solución suero 
normal de conejo al 1 % y adicio
nando los eritrocitos sensibiliza
dos con S a cada una de las dilu
ciones de suero. Se empleó 
como control positivo suero hipe
rinmune de conejo y como control 
negativo suero normal de conejo. 
La lectura se realizó a las 2 horas 
de incubación y se consideró un 
título positivo a partir de la dilu
ción 1:32 (Figura 3).

2. Inspección postmortem

Todas las canales de los cer
dos sacrificados durante los me
ses de marzo, abril y mayo de 
1995 en el frigorífico Guadalupe 
de Santafé de Bogotá, fueron va
loradas diariamente para determi
nar la presencia de parásitos y le-

Fl 

siones características de la infes
tación por Stephanurus dentatus. 
Se registró el total de cerdos in
festados y la procedencia de los 
mismos con el fin de calcular la 
frecuencia de presentación de la 
enfermedad y al mismo tiempo 
detectar los municipios colombia
nos afectados, para posterior
mente ubicarlos en un mapa epi
demiológico para la entidad.

3. Análisis estadístico

Los datos serológicos fueron 
comparados con el exámen pos
tmortem mediante tablas de con
tingencia de 2 x 2, estableciendo 
sensibilidad, especificidad y valo
res predictivos. Las pruebas fue
ron comparadas entre sí mediante 
tablas de contigencia de 2 x 2, 
estableciendo el grado de acuerdo 
entre ellas. La relación entre el re
cuento parasitario con los datos 
serológicos se analizó mediante la 
prueba de Tukey para compara
ciones múltiples; también se em
pleó Chi cuadrado, análisis de va- 
rianza y estadística descriptiva. 
Se utilizó el programa estadístico 
SAS (Steel R., 1985).

TABLA 1
PARAMETROS PARA DDS, HAPS Y DDM

PRUEBAS 
SEROLOGICAS

SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VALOR PREDICTIVO

POSITIVO NEGATIVO

% % % %

DDS 20 100 100 55.5

DDM 73.33 90 88 77.15

HAPS 76.67 96.67 95.83 80.56

RESULTADOS Y DISCUSION

1. Diagnóstico serológico

La DDS mostró una especifici
dad del 100%, mientras que su 
sensibilidad fue del 20 %, ya que 
solo detectó 6 de 30 animales po
sitivos. En el caso de la DDM la 
sensibilidad fue del 73,33% y la 
especificidad fue del 90% ya que 
detectó 3 falsos positivos. La 
prueba de HAPS fue la que pre
sentó los mejores resultados, ya 
que su sensibilidad fue del 
76,67% y su especificidad fue del 
96,67%. Los valores predictivos 
para los porcinos infestados fue
ron altos para todas las pruebas 
(Tabla 1).

La DDS mostró baja sensibili
dad debido a la baja concentra
ción de anticuerpos precipitantes 
presentes en los sueros de los cer
dos infestados, esta situación se 
puede observar en los casos de 
infestaciones muy tempranas o 
crónicas (Gorman T., 1990; Mo
rilla A., 1986; Tromba F., 1963). 
Por otra parte la HAPS fue la téc
nica que detectó el mayor número 
de animales realmente infesta
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dos, mostrando una gran capaci
dad de la prueba para detectar 
concentraciones bajas de anti
cuerpos (Amos W., 1986; Gor
man!., 1990; Morilla A., 1986). 
Ya que la especificidad de las 
pruebas serológicas es una forma 
indirecta de medir la pureza de los 
antígenos, es importante resaltar 
que aquellas técnicas que emplea
ron S con inhibidores de protea- 
sas (DDS y HAPS) fueron mucho 
más específicas que aquella que 
utilizó M (DDM). Sin embargo al
gunos autores afirman que los 
preparados metabólicos son más 
específicos ya que tienen la ven
taja sobre los antígenos somáti
cos de ser independientes al ciclo 
de vida (Carnevalle S., 1995). En 
este estudio la especificidad de 
DDM pudo verse afectada por la 
falta de inhibidores de proteasas 
en la obtención de M. Lo anterior 
permite afirmar que el uso de in
hibidores de proteasas incremen
ta la calidad de los preparados an- 
tigénicos, ya que no permiten la 
degradación de polipéptidos anti- 
génicamente importantes por par
te de proteasas liberadas durante 
el proceso de preparación del an
tígeno (Rivera C., 1988).

El grado de acuerdo entre DDS 
y DDM fue del 11,54% y única
mente 4 de los 30 sueros fueron 
positivos a las dos pruebas; así 
mismo el acuerdo entre DDS y 
HAPS fue del 20,54 % y solamen
te 5 de 30 sueros fueron positivos 
a las dos pruebas. Estos porcen
tajes indicaron un grado de acuer
do deficiente entre las pruebas se
rológicas (Tabla 2).

De los 30 animales positivos 
evaluados, el 60% presentaron 
recuentos entre 1 y 20 parásitos, 
el 26,67% entre 21 y 50, el 10% 
entre 51 y 80 parásitos y sólo 1 
porcino mostró un recuento ma
yor a 80 parásitos. De acuerdo 
con lo anterior se establecieron 4 
niveles de infestación (Tabla 3).

No existió asociación estadís
ticamente significativa entre los 
resultados obtenidos en las prue
bas serológicas con los niveles de 
infestación (p 0,10). Los títulos 
obtenidos mediante HAPS fueron 
muy variados (Figura 4) y no se 
observó diferencia estadística
mente significativa entre el pro
medio de los recuentos para cada 
título (p 0,05), por lo tanto el nú
mero de Stephanurus dentatus a 
nivel renal no afectó los títulos de 
HAPS. I

TABLA 2
GRADO DE ACUERDO ENTRE DDS CON DDM Y HAPS

PRUEBAS DDS TOTAL

POSITIVO NEGATIVO

Positivo 4 21 25

DDM

Negativos 2 33 35

Positivo 5 19 24

HAPS

Negativos 1 35 36

Total 6 54 N = 60

La no asociación entre los re
sultados de las pruebas con los 
niveles de infestación y la no re
lación entre los recuentos a nivel 
renal y los títulos obtenidos por 
HAPS se atribuyeron a factores 

TABLA 3 
RESULTADOS POSITIVOS DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS 

EN CADA UNO DE LOS NIVELES DE INFESTACION

NUMERO DE 
STEPHANURUS 

DENTATUS

TOTAL 
DE 

MUESTRAS

DIAGNOSTICOS POSITIVOS

DDS DDM HAPS

No % No % No %

0 30 0 0 3 10 1 3.33

1-20 18 4 22.22 12 66.67 13 72.22

21-50 8 2 25 7 87,5 6 75

51-80 3 0 0 2 66,67 3 100

>80 1 0 0 0 0 0 0

como: la edad de los cerdos al ser 
infestados, el volumen de huevos 
o parásitos infestantes que ingre
san al húesped, la frecuencia de 
exposición al parásito (Tromba F., 
1963), la presencia de diferentes 
estadios de vida del parásito en el 
húesped (Lloyd S., 1981, Soulsby 
E., 1961; Tromba F., 1963), la 
capacidad y tipo de respuesta in
mune desarrollada por el huésped 
(Morilla A., 1986; Tizard I., 1990; 
Tromba F., 1963) y a la presencia 
de infestaciones concurrentes 
con otros parásitos (Tromba F., 
1963). Los resultados falsos po
sitivos se atribuyeron a reaccio
nes cruzadas con otros helmintos

(Gorman T., 1990; Tromba F., 
1963) mientras que los resultados 
falsos negativos se asociaron con 
animales inmunosuprimidos, con 
infestaciones tan crónicas que 
produjeron anergia o tolerancia 

frente a la infestación con el pa
rásito o con animales infestados 
con tal volumen de parásitos que 
agotaron las concentraciones de 
anticuerpos libres detectables en 
el suero (Morilla A., 1986).

2. Inspección postmortem

Se examinaron 61.195 cana
les porcinas, de las cuales 1.779 
presentaron Stephanurus denta
tus a nivel renal; esto determinó 
una frecuencia de presentación 
del 2,91%. Además se encontró 
que estos cerdos infestados pro
venían de 22 municipios colom
bianos distribuidos en los depar

tamentos de Santander, Cesar, 
Córdoba, Arauca, Magdalena, Bo
lívar, Casanare, Norte de Santan
der, Boyacá, Antioquia, Cundina- 
marca y Meta (Figura 5).

Esta frecuencia de presenta
ción fue baja, debido a que sola
mente se estudiaron animales in
festados a nivel renal y a que sólo 
se trabajo en una planta de sacri
ficio que cuenta con adecuados 
controles sanitarios. Las poblacio
nes ubicadas en el mapa epide
miológico son un indicador de la 
distribución tan amplia del parasi
tismo en el país y de las condicio
nes sanitarias en que aún son ex
plotados algunos porcinos en 
nuestro medio, ya que la estefa- 
nuriasis renal es un parasitismo 
frecuente en cerdos procedentes 
de explotaciones tradicionales, 
con un bajo nivel tecnológico y 
con planes sanitarios esporádicos 
o nulos (Actividad Porcina,
1985).

De acuerdo a lo anterior se 
puede concluir que la prueba de

HAPS constituye una herramienta 
útil en el diagnóstico individual y 
poblacional de la estefanuriasis 
porcina y posiblemente de otras 
enfermedades parasitarias. Sin 
embargo se recomienda la evalua
ción de técnicas diagnósticas que 
utilicen preparados metabólicos 
con inhibidores de proteasas y 
además la realización de estudios 
tendientes a purificar los prepara
dos antigénicos y seleccionar 
aquellas fracciones con alto valor 
diagnóstico en la detección de an
ticuerpos específicos contra el pa
rásito. Adicionalmente se sumi
nistro por primera vez información 
sobre la distribución de la enfer-
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FIGURA 5. Mapa epidemiológico para la Estefanuriasis porcina.
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medad en el país, por lo tanto se 
recomienda mayor control y me
jor manejo de las explotaciones 

porcinas tradicionales ubicadas 
en estas zonas. Finalmente, debi
do al complejo y prolongado ciclo 

de vida del Stephanurus dentatus 
este podría ser un modelo de es

tudio importante en inmunología 
contra los helmintos
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