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CAPÍTULO 4.2

LA INFLUENZA PORCINA COMO ZOONOSIS

 

4.2.1 Introducción 

La influenza porcina es una enfermedad causada por el virus de la influen-
za porcina tipo A. Las aves silvestres se consideran su reservorio natural, pero 
el virus es capaz de infectar a muchas especies vertebradas (por ejemplo, aves 
domésticas, cerdos y humanos). De hecho, la influenza se considera una enferme-
dad compartida entre diferentes especies, documentándose numerosos eventos de 
transmisión entre ellas.

La interfase entre los cerdos y humanos es especialmente interesante dada su 
relevancia en la generación de nuevas cepas. Tanto los cerdos como los humanos 
tienen receptores celulares en el tracto respiratorio (α-2,3 y α-2,6) que permiten un 
amplio tropismo de estos virus, ya sean de origen aviar o humano. Los cerdos se 
consideran una especie «puente» entre aves y humanos, pudiendo generar nuevos 
virus con nuevas combinaciones de genes (virus reagrupados) y con potencial 
zoonótico. La pandemia del 2009 es una demostración de ello. Asimismo, los 
virus influenza que infectan de forma enzoótica a los cerdos pueden adaptarse a 
humanos y otras especies animales.

4.2.2 Transmisión bidireccional entre cerdos y humanos

Históricamente, los cerdos se han considerado una fuente importante de infec-
ciones zoonóticas para las personas, sin embargo, en los últimos años, gracias al 
aumento de vigilancia epidemiológica y a los estudios filogenéticos de los virus, 
se ha visto que las personas son una fuente importante de introducción de nuevos 
virus de influenza a los cerdos (zoonosis reversa).

Gerard Eduard Martín Valls, Montserrat Torremorell Alos

fe de erratas. Prohibida su distribución.



CLAVES PARA LA CRÍA DE PORCINO BAJO UNA ESTRATEGIA124

Transmisión del cerdo a los humanos

Tanto trabajadores de explotaciones porcinas como sus familiares tienden a pre-
sentar ratios de seroconversión elevada frente a virus porcinos1,2 comparado con la 
población general. Recientemente, también se detectó el genoma de virus circulantes en 
los cerdos en las fosas nasales de trabajadores de granja3. Esta información sugiere que 
las personas en contacto con cerdos infectados con el virus de influenza están expuestas 
y sirven de puente en la transmisión del virus entre los cerdos y las comunidades.  

Figura 1
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Reordenación genética

En Europa, existen 5 grandes eventos de zoonosis reversa de introducción de virus aviares o 
humanos a cerdos. Estos eventos explican la gran diversidad genética de los virus que circu-
lan en el cerdo en el continente. El primero es la introducción del H1N1 desde las aves, en 
1979, en el que se introduce de forma íntegra el virus (sus 8 segmentos del genoma). El resto 
de eventos tiene su origen en virus estacionales (3 eventos) o pandémicos (1 evento) del ser 
humano. Los tres estacionales son introducciones parciales de virus H3 (eventos 2 y 5) y H1 
(evento 3), en los que se producen reordenaciones entre el virus H1N1 de tipo aviar con estos 
virus humanos. El evento 4 corresponde al virus de la pandemia de 2009 (que a su vez es un 
virus generado en el cerdo durante los años previos en Norteamérica). Este se introduce, tan-
to de forma íntegra como parcialmente, mediante reordenación genética con virus porcinos 
previos. De hecho, puede considerarse un evento múltiple. Ello acabará generando una gran 
diversidad de genotipos (combinaciones de segmentos genéticos) del virus de la influenza A 
en la cabaña porcina europea. Estos virus se transmiten con facilidad entre cerdos y hurones 
(modelo de transmisión para humanos), con lo que suponen cierto riesgo zoonótico. 

Fuente: Gerard Eduard Martin Valls
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Transmisión de los humanos al cerdo

La transmisión del virus de la influenza de los humanos a los cerdos es común4,5 

y se ha descrito en numerosas ocasiones en la mayoría de países donde se crían 
cerdos. En un periodo de 2 años, se describieron más de 49 introducciones del 
virus responsable de la pandemia del 20096. Un caso singular es lo ocurrido en 
Noruega, donde la población porcina era libre de gripe antes de la pandemia 
pero, en 2012, más del 50 % de las granjas pasaron a ser positivas, la mayoría 
por eventos de transmisión de humanos a cerdos. 

La introducción de virus estacionales humanos también se ha descrito ampliamen-
te tanto en Norteamérica como en Europa7,8. Por ejemplo, 3 de las 5 cepas enzoóti-
cas que se detectan mayoritariamente en granjas europeas, en parte o totalidad del 
genoma, tienen este origen8,9. 

Una vez estos virus se adaptan a las poblaciones porcinas, evolucionan ge-
nerando nuevas cepas con potencial zoonótico. La expansión de la diversidad 
genética del virus de la influenza en los cerdos representa un reto, tanto para la 
salud pública como la salud animal, dada la dificultad de controlar las infecciones 
que se presentan en los cerdos.

4.2.3 Factores que afectan a la transmisión bidireccional

Se han descrito incidentes de transmisión bidireccional entre cerdos y personas 
en criaderos de cerdos, en mercados con animales vivos y en ferias agrícolas. La 
incidencia de dichos eventos es difícil de calcular, pero probablemente esté subes-
timada. Hay factores que facilitan que eventos de transmisión bidireccional tengan 
lugar (Figura 2). En granjas detectamos varios. Uno es la alta tasa de reemplazo 
en granjas porcinas. Otro, el nacimiento semanal de lechones o en bandas. El 
primero aumenta el riesgo de introducción de virus en granja, ya que ambos fac-
tores perpetúan la presencia de animales susceptibles en granja. Por otro lado, la 
falta de vacunación, la mezcla de animales de diferentes orígenes con diferentes 
niveles de protección y la falta de medidas de bioseguridad interna son factores 
de riesgo para el mantenimiento y transmisión del virus. Finalmente, el ingreso de 
trabajadores asintomáticos o enfermos a las granjas puede tener también un papel 
importante para la introducción de virus. En conjunto, tendremos una población 
que combina animales susceptibles y el mantenimiento de virus de forma endémi-
ca, lo que supone un riesgo para la introducción de nuevos virus de humanos a 
animales o para la transmisión entre animales o de animales a humanos. 

fe de erratas. Prohibida su distribución.
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Finalmente, en ferias agrícolas también se han detectado casos de transmis-
ión de cepas porcinas a humanos. En estos casos, las cepas estaban asociadas 
al virus pandémico del 2009. Se vio que el mayor riesgo de transmisión bidirec-
cional era debido a que personas jóvenes sin inmunidad tenían contacto directo 
con animales probablemente infectados. 

Figura 2  
Esquema de los principales factores de riesgo para la generación de nuevos virus con 

potencial zoonótico en granjas de cerdos 
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