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INOCUIDAD DEL VIRUS VACUNAL PAV-250 CONTRA LA FIEBRE PORCINA 
CLASICA (FPC) EN CERDAS EN CELO Y GESTANTES SIN ANTECEDENTES DE 

VACUNACION. 

RESUMEN 

En México, se está llevando a cabo la Campaña para el Control y 
Erradicación de la Fiebre Porcina Clásica (FPC). Por lo tanto, es 
importante contar con biológicos seguros, eficaces, que no se 
difundan y que puedan ser utilizados en animales de cualquier edad 
y /o estado reproductivo. El presente estudio se llevó a cabo con 
el objeto de determinar la inocuidad de la "cepa" vacunal PAV-250 
contra la FPC, asi como su capacidad de estimular la producción de 
anticuerpos, al ser aplicada a cerdas en celo y a los 30, 60 y 90 
dias de gestación. Se emplearon 32 cerdas, localizadas en el CENID
Fisiologia del INIFAP, en Aj uchi tlán, Querétaro. Se formaron 4 
grupos de 8 cerdas cada uno, de éstas, 5 fueron vacunadas con 2 ml 
de la vacuna contra la FPC, "cepa" PAV-250 (la cual tenia un titulo 
de 104 /2 ml), y .3 se mantuvieron como testigos sin vacunar. A lo 
largo del experimento permanecieron en contacto los animales 
vacunados y los testigos, para así determinar si existia difusión 
del virus vacunal. Los parámetros evaluados y los resultados 
encontrados (X± DS), fueron: total de lechones nacidos (10.9±1.8)¡ 
lechones nacidos vivos (10.1±2.0) ¡ lechones nacidos muertos 
(0.7±1.4); lechones momificados (0.4±0.9)¡ mortalidad predestete 
(1.6±1.5)¡ peso al nacer (1.352±0.200 kg)¡ peso a los 14 dias 
(4.208±0.520 kg) ¡peso al destete (7.230±0.980 kg); ganancia diaria 
de peso del nacimiento al destete (0.215±0.030 kg) ¡ peso total de 
la cafuada al nacer (13.35±3.09 kg)¡ peso total de la camada a los 
14 Dias (35.9±7.17 kg) ¡ peso total de la camada al destete 
(60.6±11.9 kg) ¡ lechones destetados (8.4±0.61). En lo 
correspondiente a la investigación serológica, se determinaron los 
titulas promedio de anticuerpos siguientes en las cerdas: titules 
de anticuerpos (Aes) antes de vacunar, las cuales todas resultaron 
negativas¡ los titules de Aes a los 21 dias postvacunación fueron 
de 1:273¡ a las 36 horas postparto el promedio fue de 1:780¡ a los 
30 dias postparto el título promedio alcanzado fue de ~1:1024; al 
igual que a los 60 días postparto en que tambien fue ~1:1024. En 
los lechones, el titulo de Aes a las 36 horas de nacidos fue de 
1:592, en los hijos de las cerdas vacunadas; y a los 30 dias de 
nacidos fue de 1:64, en estos mismos lechones. Todos los resultados 
obtenidos fueron sometidos al Análisis de Varianza y a pruebas de 
comparación de medias (Tukey o. 05) . En los parámetros lechones 
momificados, y lechones nacidos muertos, el grupo vacunado a los 30 
días de la gestación presento los promedios más altos y se detectó 
diferencia estadísticamente significativa (P<0.05), con respecto al 
resto de los grupos¡ y entre estos últimos no se presentó 
diferencia {P>O. 05). Para tratar de determinar otras posibles 
causas de la aparición de lechones momificados, y/o nacidos 
muertos, se realizaron pruebas para la detección de Aes contra el 
virus de la enfermedad de Aujeszky, paramyxovirus porcino y 
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parvovirus porcino, y se encontraron altos títulos de anticuerpos 
IH contra este último, mientras que la serológia resultó negativa 
para los dos primeros¡ lo que sugiere que el Parvovirus Porcino 
podria haber estado implicado como la causa del problema. La 
Mortalidad Predestete, en los grupos procedentes de las cerdas 
vacunadas durante el celo y a los 90 dias de gestación fue más alta 
y presentó diferencia estadística con los demás grupos (P<0.05). 
con relación a la investigación serológica, en las madres vacunadas 
no se encontró diferencia, al comparar los grupos dentro de cada 
uno de los diferentes muestreos realizados¡ pero sí se observó el 
incremento de títulos de anticuerpos conforme avanzaba el tiempo. 
Al comparar los titulas de anticuerpos de los hijos de las cerdas 
vacunadas a los 90 días de gestación, con el resto de los grupos, 
se detectó que dichos títulos fueron los más bajos, y que hubo 
diferencia estadística significativa, tanto en el muestreo 
realizado a las 36 horas, corno en el de los JO días de nacidos. Con 
base en los resultados obtenidos se concluye que la "cepa" vacuna! 
PAV-250 contra la FPC, al ser aplicada a cerdas durante el período 
de celo y a los JO, 60, y 90 días de la gestación, no afectó los 
parámetros productivos, ni reproductivos, y fue capaz de estimular 
la producción de Aes en las cerdas vacunadas, las que a su vez, 
transfirieron Aes en forma pasiva a sus lechones, por medio del 
calostro. Se establece la factibilidad de emplear la "cepa" PAV-250 
contra la FPC, en las cerdas gestantes, en casos de emergencia, 
para la prevención de las cerdas gestantes susceptibles, que estén 
bajo el riesgo de un posible brote de FPC¡ y corno alternativa a 
nivel de la campaña contra la FPC, para la vacunación de hembras 
gestantes, tanto en granjas, corno en cerdas de traspatio que estén 
en riesgo de sufrir la entrada de la enfermedad. 
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En México, se está llevando a cabo la campafia para el control y 
Erradicación de la Fiebre Porcina Clásica (FPC) , Por lo tanto, es 
importante contar con biológicos seguros, eficaces, que no se 
difundan y que puedan ser utilizados en animales de cualquier edad 
y /o estado reproductivo. El presente estudio se llevó a cabo con 
el objeto de determinar la inocuidad de la "cepa" vacuna! PAV-250 
contra la FPC, as! como su capacidad de estimular la producción de 
anticuerpos, al ser aplicada a cerdas en celo y a los 30, 60 y 90 
dias de gestación. Se emplearon 32 cerdas, localizadas en el CENID
Fisiolog1a del INIFAP, en Ajuchitlán, Querétaro. Se formaron 4 
grupos de 8 cerdas cada uno, de éstas, 5 fueron vacunadas con 2 ml 
de la vacuna contra la FPC, "cepa" PAV-250 (la cual tenia un titulo 
de 104 /2 ml), y 3 se mantuvieron como testigos sin vacunar. A lo 
largo del experimento permanecieron en contacto los animales 
vacunados y los testigos, para asl determinar si existía difusión 
del virus vacunal. Los parámetros evaluados y los resultados 
encontrados (X± OS), fueron: total de lechones nacidos (10.9±1.8); 
lechones nacidos vivos (10.1±2.0); lechones nacidos muertos 
(0.7±1.4); lechones momificados (0.4±0.9); mortalidad predestete 
(1.6±1.5) ¡ peso al nacer (l.352±0.200 kg); peso a los 14 d1as 
(4.208±0.520 kg)¡ peso al destete (7,230±0.980 kg); ganancia diaria 
de peso del nacimiento al destete (0.215±0.030 kg)¡ peso total de 
la camada al nacer (13,35±3.09 kg)¡ peso total de la camada a los 
14 D1as (35.9±7.17 kg)¡ peso total de la camada al destete 
(60.6±11.9 kg)¡ lechones destetados (8.4±0.61). En lo 
correspondiente a la investigación serológica, se determinaron los 
titules promedio de anticuerpos siguientes en las cerdas: titulas 
de anticuerpos (Aes) antes de vacunar, las cuales todas resultaron 
negativas; los titules de Aes a los 21 dlas postvacunación fueron 
de 1:273; a las 36 horas postparto el promedio fue de 1:780; a los 
30 d1as postparto el titulo promedio alcanzado fue de ~1:1024; al 
igual que a los 60 dlas postparto en que tamb1en fue ~1:1024. En 
los lechones, el titulo de Aes a las 36 horas de nacidos fue de 
1:592, en los hijos de las cerdas vacunadas; y a los 30 dlas de 
nacidos fue de 1:64, en estos mismos lechones. Todos los resultados 
obtenidos fueron sometidos al Análisis de Varianza y a pruebas de 
comparación de medias (Tukey O. 05) • En los parámetros lechones 
momificados, y lechones nacidos muertos, el grupo vacunado a los 30 
dlas de la gestación presento los promedios más altos y se detectó 
diferencia estadísticamente significativa (P<O. OS), con respecto al 
resto de los grupos; y entre estos últimos no se presentó 
diferencia (P>O. 05). Para tratar de determinar otras posibles 
causas de la aparición de lechones momificados, y/o nacidos 
muertos, se realizaron pruebas para la detección de Aes contra el 
virus de la enfermedad de Aujeszky, paramyxovirus porcino y 
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parvovirus porcino, y se encontraron altos titules de anticuerpos 
IH contra este último, mientras que la serológia resultó negativa 
para los dos'primeros; lo que sugiere que el Parvovirus Porcino 
podrla haber estado implicado como la causa del problema. La 
Mortalidad Predestete, en los grupos procedentes de las cerdas 
vacunadas durante el celo y a los 90 dlas de gestación fue m6s alta 
y presentó diferencia estadlstica con los demás grupos (P<0.05). 
Con relación a la investigación serológica, en las madres vacunadas 
no se encontró diferencia, al comparar los grupos dentro de cada 
uno de los diferentes muestreos realizados; pero si se observó el 
incremento de titulas de anticuerpos conforme avanzaba el tiempo. 
Al comparar los titulas de anticuerpos de los hijos de las cerdas 
vacunadas a los 90 dias de gestación, con el resto de los grupos, 
se detectó que dichos titulas fueron los m&s bajos, y que hubo 
diferencia estadistica significativa, tanto en el muestreo 
realizado a las 36 horas, como en el de los 30 dias de nacidos. Con 
base en los resultados obtenidos se concluye que la "cepa 11 vacunal 
PAV-250 contra la FPC, al ser aplicada a cerdas durante el periodo 
de celo y a los JO, 60, y 90 dias de la gestación, no afectó los 
parámetros productivos, ni reproductivos, y fue capaz de estimular 
la producción de Aes en las cerdas vacunadas, las que a su vez, 
transfirieron Aes en forma pasiva a sus lechones, por medio del 
calostro. Se establece la factibilidad de emplear la "cepa" PAV-250 
contra la FPC, en las cerdas gestantes, en casos de emergencia, 
para la prevención de lan cerdas gestantes susceptibles, que estén 
bajo el riesgo de un posible brote de FPC; y corno alternativa a 
nivel de la campaña contra la FPC, para la vacunación de hembras 
gestantes, tanto en granjas, como en cerdas de traspatio que estén 
en riesgo de sufrir la entrada de la enfermedad. 
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INTRODUCCION, 

La Fiebre Porcina Clásica (FPC), es una enfermedad infecciosa, 
septicémica, propia de los cerdos, altamente contagiosa (7, 38, 74) 
y que tiene un impacto económico significativo en las explotaciones 
en que se presenta (7); lo que es debido principalmente a la 
elevada morbilidad y mortalidad que provoca (10, 38); puede llegar 
a generar la aparición de lechones con malformaciones congénitas; 
los animales de todas las edades son susceptibles de padecer la 
enfermedad (10). La FPC es importante además por ser un obstáculo 
para los intercambios comerciales de productos de origen porcino, 
ya que impide la exportación de carne de cerdo a los paises libres 
de esta enfermedad (23). 

Las primeras comunicaciones de la FPC datan de 1833, respecto 
a brotes ocurridos en Ohio, Estados Unidos de América (EUA), pero 
el origen exacto de la enfermedad es desconocido; en Inglaterra se 
detectó por primera vez en 1862 y de aqu~se diseminó a toda Europa 
y Africa (70). A partir de este momento la FPC se propag6 a la 
mayor1a de los paises en que se ha desarrollado la cr1a de cerdos 
(7). 

En México, los primeros brotes de la enfermedad fueron 
detectados en 1877, a travéz de la importación de cerdos de pie de 
cr1a procedentes de los Estados Unidos de Norteamerica (EUA) (92), 

La importancia de la FPC en México, desde su llegada, la 
colocó durante muchos afias como la enfermedad número 1 dentro de la 
industria porc1cola, razón por la cual la Dirección General de 
Sanidad Animal (DGSA) , la ubic6 dentro del segundo grupo de 
enfermedades consideradas como de notificación obligatoria, es 
decir, queda comprendida dentro del grupo de enfermedades que se 
encuentran presentes, o de las que existen evidencias de su 
existencia en el territorio nacional, que tienen efectos 
significativos en la producción pecuaria y que son de importancia 
estratégica para las acciones de salud animal en el pals (90). 

El agente etiológico de la FPC, es un virus RNA, de la familia 
Togaviridae, del género Pestivirus (23, 38, 43, 48, 74). El virus 
es estable y resistente a muchos desinfectantes, es activo en 
sangre desfibrinada por una hora a 60 e; sobrevive por J dlas a 50 
e; y su infectividad puede permanecer durante 72 a 480 d1as a 4 e, 
en sangre desfibrinada conteniendo 0.5% de fenal. El virus de la 
FPC sobrevive en los productos del cerdo. Es sensible a la tripsina 
y es rápidamente destruido por el fenol al 5% ; es inactivado por 
el cristal violeta diluido 1:2,000 (74), es sensible al éter y al 
cloroformo (23). Se inactiva con el cresol, hipoclorito de sodio, 
y betapropiolactona (48); pierde su infectividad en 60 minutos a 
una temperatura de 56 e; y en 10 minutos a 60 e (38, 102); también 
es afectado por la luz solar y por la ebullición (10). El virus de 
la FPC no hernaglutina ni hemadsorbe; y se puede replicar en 
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cultivos célulares primarios de rifión de porcino, bazo de cerdo, 
médula ósea, nódulos linfáticos, testiculo y céSlulas embrionarias 
de la piel; leucocitos y también se multiplica en la linea celular 
PK-15 (74). 

El virus de FPC se ha comunicado que tiene un tamafio de 38 a 
44 nm (23, 38, 48), no obstante lo anterior se han detectado 
part1culas de tarnaf'i.os variables en las "cepas 11 del virus de FPC, 
las que han presentado variaciones en sus diámetros, desde 20 hasta 
70 nm (106), de igual manera, otros investigadores, por medio del 
uso de diferentes gradientes de purificación, han encontrado 
particulas virales de FPC con rangos que van desde los 40 a los 60 
nm (106). Se ha informado que existen variaciones en la virulencia 
del virus de la FPC; las "cepas" americanas han mostrado ser 
considerablemente más virulentas que las europeas (70). El virus de 
la FPC se caracteriza además por tener un efecto inrnunosupresor 
sobre los animales que afecta (2, 3, 15, 38, 75). 

El virus de la FPC esta relacionado antigénicamente con el 
virus de la BVD (31, 43, 74, 106), y con el virus de la Enfermedad 
de la Frontera (43). 

Se ha informado sobre una dominancia antigénica del virus de 
BVD sobre el de FPC, es decir, los anticuerpos especificas de BVD 
neutralizan el virus de FPC, mientras que los del virus de FPC no 
neutralizan, o neutralizan muy poco, al de BVD (31). Lo anterior 

· cobra importancia en la práctica para la interpretación de los 
resultados de las investigaciones epidemiológicas basadas en el 
empleo de pruebas serológicas • 

Es importante también considerar, desde un punto de vista 
epizootiológico, que cualquier tejido porcino de un animal enfermo 
de FPC, es una fuente potencial de infección, ya que existen 
informes que demuestran que el virus infeccioso ha estado presente 
en la mayoría de los tejidos analizados y en varias de las etapas 
de infección, incluso cuando los tejidos han sido tomados poco 
antes que el animal presente signos detectables de la enfermedad 
(109). 

La FPC es una enfermedad que se disemina rápidamente entre los 
cerdos. La transmisión puede ocurrir mediante las secreciones 
nasales, oculares, saliva, sangre, orina y heces, ya que contienen 
virus durante la enfermedad y por un perlado previo a la 
presentación de los signos (70). 

La entrada del virus de la FPC puede ocurrir por la vía oral, 
y con frecuencia se presenta después de la ingestión de desechos de 
cerdos infectados, o de escamocha no sometida a un proceso de 
cocción, la cual suele ser empleada como alimento en algunas 
explotaciones porcicolas (70, 74). 

El cerdo es la única especie que en forma natural puede 



llegar a infectarse por el virus de FPC, los cerdos salvajes son 
también susceptibles hasta cierto grado y algunas veces son 
portadores inaparentes, lo que resalta su importancia en la 
epidemiologia de la enfermedad (44, 48, 70, 74). 

La signolog1a tipica de la FPC asi como las lesiones 
caracterlsticas han sido descritas por varios autores (10, 23, 38, 
48, 70, 74). Sin embargo, es importante hacer mención que el virus 
cuando es transmitido verticalmente, es capaz de producir defectos 
congénitos, muerte fetal y reducción del tamaf\o de las camadas 
(74). se ha mencionado que cuando se presentan cepas de baja 
virulencia, en casos subcllnicos, se puede observar muerte fetal, 
momificaciones, infertilidad, mortinatos, retraso en el desarrollo, 
y aumento en la mortalidad perinatal, de los lechones (6). 

Existen algunos factores que inciden en la gravedad de la FPC, 
y que son dignos de tomarse en cuenta, merced a sus implicaciones 
epizootiológicas; entre estos factores se encuentran: 

a) Infecciones inaparentes en los cerdos.- Lo que genera el peligro 
de crear portadores latentes del virus, por ejemplo, mediante la 
vacunación con "cepas" poco atenuadas (97); o a1 vacunar con 
vacunas de baja potencia, o con una dosis insuficiente a cerdos que 
después son expuestos a un desafio con un virus virulento (64). 
Estos cerdos portadores, pueden actuar como una fuente constante de 
infección para los cerdos susceptibles. 

b) La infección por BVD en el ganado bovino y su transmisión a los 
cerdos que se encuentren en contacto, los que pueden desarrollar 
anticuerpos contra BVD, y que no obstante lo anterior, no siempre 
resistirán el desafio con una 11cepa 11 virulenta de FPC (22, 64); 
aunado a lo anterior, la existencia de anticuerpos contra BVD en 
los cerdos, puede llegar a provocar problemas en el diagnóstico 
serol6gico, debido a la reacción cruzada que se presenta con el 
virus de FPC. 

c) La presencia de lechones inmunotolerantes, por la aplicación de 
"cepas" de baja virulencia, o de 11 cepas 11 vacunales 
insuficientemente atenuadas, a cerdas que esten en el primer tercio 
de la gestación (74). 

El diagnóstico de FPC depende de la demostración de la 
presencia del virus, la que puede ser realizada por medio de una 
prueba biológica empleando cerdos susceptibles (70) . Por otra 
parte, existen numerosos métodos para el aislamiento e 
identificación del virus, y para la detección de anticuerpos 
séricos contra el virus de la FPC; los cuales ·han sido 
desarrollados a lo largo del tiempo (32, 63, 70, 107). 

En virtud de que el cuadro clinico de la FPC puede mostrar 
modificaciones, y por otra parte, a que los signos clínicos y las 
lesiones macroscópicas de FPC se asemejan a las de otras 
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enfermedades del cerdo, ha sido deseable la confirmación de la 
enfermedad, mediante el diagnóstico de laboratorio (69), de modo 
que este, juega un importante papel en los programas de control y/o 
erradicación de la FPC. La confirmación de laboratorio en el 
diagnóstico de FPC crónica, requiere de una efectiva prueba de 
seroneutralización (SN), para la detección de los anticuerpos 
séricoscontra la FPC, que son la evidencia serológica de la 
exposición a la infección viral (13). Además, las pruebas de SN, 
son de gran ayuda para evaluar la respuesta humoral ante una 
vacunación. 

Sin embargo, existen reportes en los que la identificación del 
virus de FPC, cuando es realizada por la técnica de anticuerpos 
fluorescentes, tiene como una desventaja el que no diferencia entre 
11 cepas11 virulentas y avirulentas del virus de la FPC (16); no 
obstante, otras técnicas má.s recientes en las que se emplean 
anticuerpos monoclonales, si han permitido diferenciar entre 
"cepas" virulentas y vacunales; como fué comprobado con la 11 cepa 11 

vacunal GPE(-), la que no fue tef\ida por inmunofluorescencia cuando 
se emplearon este tipo de anticuerpos, mismos que s1 producian 
reacción positiva con las 11 cepas 11 virulentas (16). 

Una prueba que ha demostrado ser bastante confiable es la de 
seroneutralización por reducción de focos fluorescentes (27, 100), 
la que ha demostrado ser altamente sensible y espec1f ica, y que se 
ha utilizado de manera rutinaria en trabajos de investigación, 

. tanto para la detección de animales seropositivos por infecciones 
de campo, como para la evaluación de la respuesta serol6gica 
estimulada por las vacunas contra la FPC. 

La FPC es una enfermedad de distribución mundial, pero existen 
paises que han logrado erradicarla, como son: Canadá, Australia, 
Nva. Zelanda, Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, 
Suecia, Noruega, Estados Unidos (88, 102), e Inglaterra, en donde 
después de ser erradicada, en 1966, se han presentado algunos 
brotes, en 1971 y mas recientemente en 1986, que rápidamente fueron 
controlados por medio del sacrificio, tanto de los animales 
afectados, como de los cerdos que estaban en contacto (108). 

Por el contrario, se informa de una alta incidencia en 
Latinoamérica, China y el Norte de Africa (38). 

En Japón se consideró que la FPC desapareció de 1976 a 1979; 
pero posteriormente, de 1980 a 1982, se presentaron 9727 casos en 
98 granjas (96). 

En México, de 1973 a 1979, de acuerdo a los registros de la 
DGSA, se detectó una presentación promedio de 570 focos de FPC al 
afio (91), la que después empezo a disminuir hasta 25 focos de FPC 
al afio en 1987, y volver a incrementarse a 72 en 1988 y a cerca de 
374 focos de FPC en 1989 (91). Es posible que algunos de estos 
focos se hayan debido, entre otros factores, a la baja potencia, 
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o a la falta de inocuidad de algunos biológicos, lo que aunado al 
mal manejo de los mismos, por no seguir las recomendaciones de los 
laboratorios productores, asl como a calendarios deficientes de 
vacunación, en cuanto a la edad a que se aplica la primera 
vacunación y ha que puede haber interferencia de la misma por los 
anticuerpos maternos, 6 a una pobre respuesta inmune por la 
vacunación de lechones inmaduros inmune lógicamente o 
inmunosuprimidos (24, 67, 84); además de la interacción de diversos 
agentes y factores f1sicos del medio ambiente, que puedan provocar 
una disminución de la resistencia de los cerdos; lo que podria 
permitir que el virus vacunal (poco atenuado), o el de campo, 
exacerbe su patogenicidad (53). No obstante lo anterior, el número 
de casos comunicados a la Dirección de Salud Animal, fue 
disminuyendo paulatinamente de 1980 a 1987, lo que pudo ser debido 
a que en esos afies se comprobó en forma más estricta la eficacia de 
cada uno de los lotes de los biológicos producidos contra la FPC, 
y a que la SARH en 1981, retiró del mercado las vacunas poco 
atenuadas, las cuales requer1an de la utilización simultanea de 
suero hiperinmune, y las que no cumplieron satisfactoriamente las 
normas establecidas por la DGSA (23, 92). ' 

La magnitud y trascendencia de esta enfermedad se hace patente 
al observar las pérdidas económicas que genera. En los primeros 
brotes de está enfermedad en EUA, las tasas de mortalidad por FPC 
llegaron a ser hasta del 90% (70). 

En Inglaterra, donde ya se habla logrado erradicar la FPC, 
nuevamente se presentaron brotes en 1986. En esa ocasión el control 
de la enfermedad tuvo un costo de 450,101 Libras Esterlinas, por 
concepto de indemnización, al sacrificar un total de 7,781 cerdos, 
en 26 hatos (108). Lo que resalta la importancia de la FPC, aún en 
lugares en donde ya ha sido erradicada. 

En México, Orozco informa que en 1983 hubo pérdidas por 1200 
millones de pesos anuales (26), lo que de acuerdo al indice de 
precios al consumidor, equivaldría a N$ 846'948,000.00, mientras 
que Ram1rez para el mismo afio considera que las pérdidas son hasta 
por 4000 a 5000 millones de pesos (84), con una equivalencia en 
nuevos pesos, a Diciembre de 1993, de N$2823 1 160,000.00 a N$ 
3528 1 950,000.00. Hay estimaciones más recientes de pérdidas, del 
orden de los 175,000 millones de pesos anuales (92), lo que se 
traduce en una equivalencia de N$ 1 1 5638 1 500,000.00. Estas 
estimaciones se basan en el cálculo de pérdidas por concepto de 
muertes, abortos y retrasos en el desarrollo de los animales; asi 
como por costos de vacunaciones, asistencia médico veterinaria, 
diagnóstico, etc ••. (92). sin embargo, es importante mencionar que 
dichas pérdidas se han reducido conforme avanza la campafia. 

En México, el control de la FPC tiene entre sus elementos 
fundamentales, en zonas en que aún no se erradica la FPC, la 
vacunación de las piaras, con el objeto de crear una efectiva 
barrera inmunitaria, que impida el establecimiento y difusión del 
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agente causal; al contar con una adecuada inmunidad de hato, se 
disminuye el riesgo de que se infecten los animales susceptibles. 
Para poder lograr esto, con anterioridad se han empleado vacunas 
inactivadas¡ de virus vivo lapinizado (de alto y bajo pasaje)¡ y de 
virus vivo atenuado en cultivos celulares (4, 23, 38). 

Es importante mencionar que, aplicadas de manera rigurosa, las 
vacunas de virus vivo, permiten dirigir con éxito y de manera muy 
econ6mica, la primera fase (eliminación de la enfermedad), del 
programa de erradicación de la FPC. Además de recordar que este 
tipo de vacunas muy atenuadas, se caracterizan por la ausencia de 
virulencia residual, a diferencia de las vacunas poco atenuadas, 
usadas en el pasado (7). 

Las vacunas heterotlpicas, en las que se utiliza el virus de 
BVD, también han sido evaluadas. Pero se ha observado que ellas no 
proporcionan protección completa contra la FPC (74). otros 
investigadores, experimentalmente, han demostrado que algunas 
"cepas" del virus de la BVO, pueden conferir cierta protección 
contra la exposición con virus virulento Ames de FPC (22). 

A lo largo del tiempo, se han evaluado en México vacunas 
contra la FPC, con diferentes resultados: En 1972 Correa y Ugarte 
(20), probaron 4 vacunas comerciales producidas con virus vivo 
modificado, 3 de ellas elaboradas en cultivos celulares de origen 
porcino, que confirieron un 100% de protección, mientras que la 
ültima, producida con virus vivo modificado lapinizado, ocasionó la 
enfer'medad en el 100% de los vacunados, y de éstos murió el 20%. 
Correa et itl, en 1974 (21), al analizar una serie de vacunas 
atenuadas, desarrolladas en cultivos celulares de origen porcino, 
y una inactivada con cristal violeta, comunicaron que las primeras 
confirieron un 100% de protección, mientras que la inactivada no 
protegió a ninguno de los vacunados. Por otra parte, en 1986, se 
informó de un trabajo en que se evaluaron 7 diferentes vacunas 
comerciales, en total 38 lotes; y 28 de estos lotes (74%), 
proporcionaron una protección igual o superior al 80% y los 10 
restantes (26%), no protegieron a los cerdos (67). Por lo antes 
mencionado, es importante recomendar a los productores el uso de 
vacunas que además de tener una potencia satisfactoria, no se 
transmitan de los cerdos vacunados a los susceptibles puestos en 
contacto (lo que podria, en el caso de virus vacuna les poco 
atenuados, comprometer a los productos de las cerdas gestantes); y 
que además no provoquen elevación de temperatura ni signos clinicos 
(22' 97). 

En México, se cuenta con la vacuna contra la FPC, 11 cepa" PAV-
250, con caracteristicas que la colocan entre las de elección para 
ser utilizada en la prevención de la enfermedad. La "cepa" PAV-250 
tiene varias ventajas, ante otras vacunas, entre las que están: 1) 
que no se difunde de los animales vacunados a los susceptibles 
puestos en contacto (22, 89); 2) que confiere una excelente 
protección, que experitnentalrnente ha sido del 100% (28) ¡ 3) que al 
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ser aplicada a lechones del, 7, 15 y 21 dias de edad, confirió un 
100% de protección, ante u11 desafió que mató al 100% de los 
controles (17, 18). Ademást experimentalmente se ha empleado 
combinada con una vacuna contra la BVD, brindando una protección 
del 100%, bajo las condicionds del estudio (22). otras ventajas de 
la vacuna PAV-250, son: 1) p~oporciona una inmunidad especifica y 
duradera, y es inocua, 2) ca~ relativa facilidad se puede elaborar 
a gran escala, ya que para su¡producci6n se emplea la linea celular 
PK-15, por consiguiente hay ~educción en los costos de producción 
y se reducen las posibilidadep de contaminación por virus de campo, 
a diferencia de las vacunas elaboradas con cultivos primarios (28, 
86). ! 

· Un aspecto de importancia respecto a esta vacuna es que se ha 
logrado desarrollar la tecno'og!a adecuada para producirla, libre 
de contaminacion por el viru; de BVD y con altos titulas de virus 
vacunal (25). , 

La vacuna contra la FP I 11cepa 11 PAV-250 fue en un principio 
desarrollada en la UniversiÍad de carnell, EUA; a partir de la 
11 cepa 11 A de FPC y fue ento~es designada 11 cepa 11 PAV-1 (9). Para 
lograr la atenuación de estal 11 cepa 11 , se realizaron pases seriados 
con este virus de FPC en cél\llas PK-15 (47) ¡ llegando asi al pase 
250 que fue cuando se comprobó su inocuidad, buena protección y que 
no se difundía. Lo cual fue¡ esencial, ya que esto minimizaba el 
posible riesgo de transmisión del virus vacunal, a las cerdas 
gestantes que estuvieran en cbntacto con los animales vacunados; ya 
que en un principio no se rabia si la vacunación traerla como 
consecuencia la presentaci61'1 de problemas reproductivos en las 
hembras gestantes vacunadas. IPor otra parte, al no transmitirse la 
11 cepa 11 PAV-250 de los vacm~ados a los susceptibles puestos en 
contacto, no habrá riesgo dé que este virus vacunal reciba pases 
seriados, de cerdo a c~~do1 , en condiciones naturales, lo que 
evitará la posibilidad de qu~ regrese a la virulencia (22, 28). Al 
llegar al pase 250, en félulas PK-15, el Departamento de 
Agricultura de los EUA, ya h~bia prohibido la vacunación contra la 
FPC en los EUA (22). Para ~ntonces, en México se iniciaron los 
trabajos con este virus 1 vacunal, obteniéndose resultados 
satisfactorios (22). 

Un aspecto de gran 1 importancia en las explotaciones 
porcicolas, es la producci6~1 de un buen número de lechones por 
camada, la que se puede ver ~fectada al presentarse la FPC, por la 
presencia de malformaciones congénitas, muerte fetal y la 
presentación de paridos mu~rtos; factores que son de eminente 
interés, por varias razones, entre las que destacan las pérdidas 
económicas por la reducción el nümero de animales destetados, que 
traerá como consecuencia ra disminución de animales para el 
mercado. Entre las causas [infecciosas, la FPC es una de las 
enfermedades capaces de inducir los signos mencionados 
anteriormente, los que juito con otras consecuencias de la 
infección intrauterina, juegan un importante papel en la 
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epiderniolog1a de la FPC (46). 

Existen comunicaciones que sef'i.alan los riesgos que pueden 
existir al vacunar cerdas gestantes contra la FPC, con vacunas poco 
atenuadas. Se informa que cuando se inmunizó con una vacuna 
inactivada con cristal violeta, y posteriormente hubo exposición a 
un virus virulento de la FPC, se presentaron muertes, y nacimiento 
de cerdos débiles, que murieron en pocos dias .(38). Por otra parte, 
también se indica que la utilización de vacunas de virus vivo poco 
atenuado durante la gestación, puede producir alteraciones en los 
productos y diseminación del virus vacunal, el cual podria revertir 
a la virulencia; si se vacuna al final de la gestación, existe el 
riesgo del nacimiento de lechones muertos o débiles (23). Asimismo, 
otras publicaciones proporcionan información sobre el peligro 
asociado con la infección por el virus virulento de la FPC en 
cerdas prefiadas inmunes y no inmunes (101). La actividad del virus 
de FPC en cerdas gestantes se caractériza por causar trastornos 
teratogénicos sobre los productos, alteraciones que dependen de la 
etapa de gestación, en que la madre y subsecuentemente los fetos 
son expuestos al virus (46). El desarrollo de malformaciones 
teratológicas y otras anormalidades, durante la infección congénita 
por FPC, ha sido mencionada por varios investigadores (33, 55, 94, 
110). 

Se ha descrito a lo largo del tiempo, la influencia ejercida 
por las vacunas vivas poco modificadas, contra la FPC, en las 
cerdas gestantes (33, 39), en las que puede causar malformaciones 
fetales y una gran variedad de otras anormalidades, como son: 
momificación fetal, edema fetal, paridos muertos, muerte neonatal, 
y tremer congénito (37, 39, 41, 50, 56, 66). Debido principalmente 
a que el virus de FPC puede persistir en la mayor1a de los cerdos 
jóvenes, después de una infección natural intrauterina o después de 
la infección postnatal o la inoculación (so, 95) ; revelando la 
posibilidad de un fenómeno de inmunotolerancia (33, 80), el cual es 
definido como la persistencia del virus de FPC en el organismo 
fetal y neonatal, sin formación de anticuerpos contra la FPC (11, 
33, 52, 95, 77, 78). Aunado al tremer congénito, otros signos 
clínicos que pueden ser observados en los lechones virémicos son: 
cianosis de la piel de las orejas y extremidades, conjuntivitis y 
dermatitis necr6tica (52). 

Se menciona (12), que los siguientes eventos pueden ocurrir 
cuando se exponen cerdas al virus de la FPC durante la gestación: 
a) un·a camada puede nacer muerta y entonces constituir un foco de 
infección, a partir del cual se puede transmitir la FPC a otros 
cerdos en la granja. 

b) Alguno~ lechones de la camada pueden nacer muertos, a 
consecuencia de la FPC, desarrollándose un brote de FPC en los 
sobrevivientes, en la tercera semana de vida. 

e) El naciraiento de cerdos con Tremar Congénito, en ocasiones puede 
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estar asociado a la vacunación de las hembras al inicio de la 
preflez. 

Por estas razones, anteriormente no se recomendaba vacunar a 
las cerdas gestantes, con algunas vacunas de virus vivo, cuando el 
virus estaba poco atenuando, y por consiguiente se corr1a el riesgo 
de pr·avocar abortos y otros problemas reproductivos en las cerdas, 
y alteraciones patológicas en los productos y en los neonatos (44). 

Las secuelas que se han podido observar en algunas de las 
hembras gestantes, cuando ellas recibieron inyecciones de virus 
virulento de FPC, con aplicación simultanea de suero hiperinmune, 
son: aborto, esterilidad y fallas para regresar a un estro 
observable (6, 101). 

No obstante lo anterior, la 1 i ter atura sef'iala que ciertas 
cepas vacunales de FPC ("cepa" China, "cepa" GPE (-), y 11 cepa 11 

Thiverval), al ser aplicadas en cerdas gestantes fueron inocuas (1, 
51, 59, 81). 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los problemas 
reproductivos, tales como la presentación de abortos, paridos 
muertos, y el nacimiento de cerdos débiles, han sido también 
descritos en las cerdas a causa de otras infecciones 
trasplacentarias de origén viral y bacteriano, por ejemplo: las 
asociadas con los virus del grupo SMEDI (40), Parvovirus Porcino, 
y virus de la Enfermedad de Aujeszky (49, 52), Paramyxovirus 
Porcino (68); y otras enfermedades que pueden llegar a provocar 
trastornos reproductivos y/o la presentación de signos digestivos 
o respiratorios en las cerdas, entre estas enfermedades se pueden 
mencionar a la Peste Porcina Africana, Aborto Epizoótico, Síndrome 
Respiratorio y Disgenésico del Cerdo, Leptospirosis, Brucelosis, 
Micoplasmosis por M. hyooneumoniae, Encefalorniocarditis, 
Encefalitis Hernoaglutinante, Enterovirus Porcinos, e Influenza 
Porcina, entre otras (29, 85). 

Es por esto que se busca que las vacunas que se van a emplear 
contra la FPC, sean inocuas para el feto, ya que éste es un 
criterio sensible que permite apreciar el grado de atenuación de 
la 11 cepa 11 , o sea la ausencia de poder patógeno residual (59). Este 
criterio ha sido empleado para evaluar una serie de "cepas" 
vacunales contra la FPC. Entre éstas está. el caso de la "cepa 11 

Thiverval, en la que las clonas empleadas se ha encontrado que son 
completamente inofensivas para los lechones y además conservan un 
excelente poder inmunogénico (59). Los resultados con esta 11 cepa 11 , 

muestran que la vacunación de las cerdas gestantes, no tuvo 
influencia negativa sobre el desarrollo de la gestación o sobre la 
calidad de los productos, como tampoco la tuvo desde un punto de 
vista teratogénico o de prolificidad (59). 

La 11 cepa 11 GPE(-), originada en Japón, es otra vacuna de la que 
se afirma que al ser aplicada a cerdas en gestación no tuvo efectos 
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colaterales producidos por la vacunación de las cerdas, en varias 
etapas de la gestación (93). No obstante lo anterior, el efecto que 
puede tener el empleo de la vacuna GP en las cerdas gestantes no 
está aún bien definido, ya que las cerdas empleadas en este 
estudio, hablan sido previamente vacunadas con una vacuna 
inactivada con cristal violeta (93). Es por esto, que se ha 
informado que aún faltan más estudios antes de que se recomiende su 
utilización en cerdas gestantes1• Una desventaja de esta vacuna, 
consiste en que el virus vacunal puede ser excretado en cantidades 
suficientes para transmitirse a animales susceptibles que estén en 
contacto; esto se demostró cuando en condiciones controladas de 
laboratorio, confirió inmunidad al 50 % de los animales testigos 
puestos en contacto (59, 76). 

Los cerdos portadores, especialmente las hembras y los cerdos 
vacunados con virus vivo vacunal poco atenuado, juegan un papel 
importante en la diseminación de la enfermedad. Por lo que es 
necesaria la adecuada constatación de las vacunas que se 
recomienden para una campafia. La erradicación de la FPC en los EUA, 
se acompaf\ó además por una estricta cuarentena y medidas de 
sacrificio, e indemnización y reforzamiento de los reglamentos 
referentes al proceso de cocción de la escamocha para la 
alimentación porcina (74). 

Aunado a lo anterior, la eficiencia de un programa de 
vacunación puede ser mejorada por la vacunación rutinaria de los 

. reproductores, los que pueden ser, a menudo, portadores del virus 
(7). De aqui que cobre importancia, el contar con biológicos 
efectivos y seguros, que puedan ser empleados incluso en cerdas 
gestantes, en las que por lo regular la vacunación con virus vivo, 
con vacunas poco atenuadas, no es recomendada, en virtud del riesgo 
de poder causar problemas reproductivos. 

En el caso de la 11 cepa 11 PAV-250, este dato sólo se conoce por 
observaciones de campo preliminares2• se han vacunado numerosas 
cerda.s gestantes en varias granjas, en diferentes áreas del pa1s, 
y los resultados obtenidos indicaron que la vacuna PAV-250 
aparentemente fue inocua para las cerdas gestantes. Sin embargo, 
las observaciones hasta ahora hechas, fueron realizadas en cerdas 
con antecedentes de vacunación contra la FPC. Y nunca antes se 
habian vacunado cerdas gestantes sin memoria inmunológica contra 
esta enfermedad. Cabe mencionar que hasta 1990, se calcula que se 

1 Yamasaki, Y. : centro Nacional de Sanidad Animal, DGSA, 
SARH.; comunicación Personal, (l99l). 

Correa-Girón, P. Centro Nacional de Investigaciones 
Disciplinarias en Medicina Veterinaria (CENID-MV), INIFAP, SARH, 
comunicación Personal (1989). 
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han vacunado aproximadamente l. 5 millones de cerdos3 , con la 
vacuna PAV-250, sin que se haya comunicado hasta ahora ningún 
efecto adverso; sin embargo, como ya se mencion6, esta vacuna no ha 
sido evaluada experimentalmente en cerdas gestantes, sin historia 
de vacunación contra la FPC. Y dado que éste no es un requisito que 
la DGSA exija como obligatorio para poder liberar un biológico, 
por ello no se ha estudiado a fondo, por lo que se desconoce su 
efecto al ser empleada en cerdas gestantes sin antecedentes de 
vacunación contra la FPC. 

A partir de 1989, se ha acrecentado nuevamente el interés, 
tanto a nivel gubernamental como privado, para lograr el control y 
la erradicación de la FPC en México ( 92) , lo que se ha visto 
reflejado en una disminución en la presentación de focos de FPC a 
nivel nacional. Ya que, de acuerdo a los datos registrados por la 
OGSA; de los 134 focos detectados en 1990, en 1991 sólo se 
reportaron 40 focos y para 1992 y de enero a agosto de 1993 
únicamente se reportaron 42 y 6 focos respectivamente. No obstante 
que esta enfermedad es todav1a enzoótica en algunas áreas de 
México, ha sido notable el avance de la Campafia, ya que 
inicialmente se logro liberar los estados de Baja California, y 
sonora, y recientemente, en 1993 los estados de Chihuahua y 
sinaloa. Además, se ha logrado incluir en fase de erradicación, a 
los estados de Nuevo León y Yucatán. Sin embargo, existen a'Cin 
estados que se encuentran en la fase de control, en los que la 
vacunación se lleva a cabo en forma masiva, y en los que se resalta 
la importancia de contar con adecuados biológicos, que sean seguros 
efectivos e inocuos, para el combate de la FPC4• 

Si además se toman en cuenta las ventajas que traería al país 
el erradicar en el más corto plazo posible la FPC, y siendo una de 
las estrategias de la Campaña la evaluación y constatación de las 
vacunas (92) , es importante estudiar al máximo las características 
de inocuidad e inmunogenicidad de las mismas, aún en circunstancias 
diferentes a las de su uso tradicional. 

La 11 cepa 11 PAV-250 es una de las vacunas autori;::ada~ por la 
SARH para la prevención de la FPC en el pa1s (92). Y no obstante 
que la reglamentación actual no contempla la evaluación de las 
vacunas contra la FPC en cerdas gestantes, es importante 
determinar, en un experimento controlado, si esta 11 cepa 11 vacunal es 
o no virulenta para las cerdas gestantes, sin memoria inmunológica 
contra la FPC. Ya que si no es virulenta, podria ser empleada en 
casos de emergencia, para el control de brotes ocurridos tanto en 
granjas, como en cerdos de traspatio, y en cerdas reproductoras 
susceptibles; permitiéndose con esto la preservación del pie de 

3 Correa-Girón, P.: CENID- MV, INIFAP, SARH, Comunicaci6n 
Personal (1992). 

4 Cabrera, A.: DGSA, SARH: Comunicación Personal (1993). 
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cría y el mantenimiento de los promedios productivos en las 
explotaciones. Asimismo, es importante constatar que la cepa PAV-
250 sea capaz de estimular una adecuada respuesta inmunológica, 
tanto en la madre como en los lechones; en los que será transmitida 
la resistencia contra la FPC a través de la inmunidad derivada de 
los anticuerpos calostrales (10, 48). 
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HIPOTEBIB 

1) La vacuna contra la Fiebre Porcina Clásica (FPC) "cepa" 
PAV-250, al ser aplicada en cerdas que se encuentren en celo y en 
el primero, segundo y tercer tercio de la gestación, no provoca 
modificaciones en los parámetros productivos y reproductivos de los 
animales vacunados. 

2) La vacunación de las cerdas gestantes con la 11 cepa11 PAV-
250, es capaz de estimular una respuesta inmune, detectable 
serol6gicamente y por lo tanto permitirá la transferencia de 
anticuerpos a los lechones, a través del calostro. 

OBJETIVOS, 

1) Determinar la inocuidad de la vacuna "cepa" PAV-250, contra 
la FPC, al ser aplicada a cerdas que estén en celo y en el primero, 
segundo y tercer tercio de la gestación¡ y en su caso, registrar si 
se presentan efectos indeseables. 

2) Determinar el grado de respuesta inmunológica humoral, por 
medio de la técnica de seroneutralización, de las cerdas vacunadas 
con la 11cepa 11 PAV-250, de acuerdo a los· diferentes esquemas de 
vacunación que se contemplan en la parte experimental de este 
trabajo. 

3) Establecer periódicamente el titulo de anticuerpos presente 
en el suero de las hembras vacunadas con la "cepa" PAV-250 durante 
el celo, y en las diferentes etapas de gestación evaluadas. 

4) Determinar los titules de anticuerpos en los sueros de los 
lechones procedentes de las hembras vacunadas con la "cepa" PAV-250 
durante el celo, y en las diferentes etapas de gestación. 

5) Determinar si existen diferencias entre los parámetros 
reproductivos y productivos, entre los grupos vacunados 
experimentalmente; y al ser comparados con los parámetros del grupo 
testigo. 

6) Investigar si dentro de las condiciones de campo en que se 
realizó este experimento, hay o no diseminación del virus vacuna! 
PAV-250, de las cerdas vacunadas a las susceptibles puestas en 
contacto. 
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MATERr~L Y METODOS 

El presente trabajo, en su fase de campo, se llevó a cabo en 
la granja porcina del CENID- Fisiol6gia, del INIFAP-SARH, ubicada 
en AjuchitlAn, en el Estado de Querétaro. La granja es de ciclo 
completo y cuenta con animales P.roducto de un cruzamiento alterno 
de las razas Landrace y Duroc5 ¡ la finalidad principal de la 
granja es para investigación. 

Se incluyeron en el estudio 32 cerdas multiparas, cl1nicamente 
sanas, procedentes de un hato de cerdas libres de anticuerpos 
contra FPC, lo que se constató por medio de la técnica de 
seroneutralizaci6n por reducción de focos fluorescentes (27, 32, 
100). En esta granja no se vacunaba contra la FPC desde hacia 4 
afies aproximadamente. 

Los animales para el estudio se seleccionaron de manera 
aleatoria. El criterio de inclusión principal fue la etapa de 
gestación. Se siguió un disef\o completamente al azar, empleando 
cuatro tratamientos con ocho repeticiones cada uno; cabe hacer 
mención que tres cerdas de cada tratamiento se manejaron como 
testigos y no recibieron ninguna vacunaci6n. A lo largo del estudio 
se mantuvieron en contacto los animales vacunados y los testigos. 
La distribución de los lotes se realizó de la siguiente manera: 

DISTRrBUCION DE LOS LOTES EMPLEADOS p~ ll EVALUACrON DE L~ 
. INOCUrD~ DE ll VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DllRAllTE EL CELO Y ll 

GESTACION. 

GRUPO ETAPA No. DE ANIMALES VACUNADAS TESTIGOS. 

1 CELO 5 3 

2 30±2 DIAS 
DE GESTACION 8 5 

3 60±2 DrAS 
DE GESTACION 8 5 3 

4 90±2 DIAS 
DE GESTACION 5 

TOTAL 32 20 12 

5 Propiedad del Patronato para el Apoyo a la Investigación y 
Experimentaci6n Pecuaria en México (PAIEPEME). 
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Para el agrupamiento en lotes de a hembras cada uno, se tomó 
en cuenta la programación de montas llevada a cabo de manera 
rutinaria en la granja. 

El estudio de la inmunidad estimulada contra la FPC, se llevó 
a cabo mediante la determinación del titulo de los anticuerpos 
especificas contra la FPC en el suero sanguineo, tanto de las 
madres como de sus lechones. 

Las cerdas fueron identificadas individualmente y se vacunaron 
con la vacuna contra la FPC 11 cepa 11 PAV-250, durante el celo 
(periodo de 5 dlas en que se mantienen recibiendo el servicio del 
semental); y en las diferentes etapas de la gestación (a los 30, 60 
y 9 o di as) , a fin de determinar la inocuidad de la vacuna para 
cada una de dichas etapas y detectar si variaba en alguna forma el 
nivel de la inmunidad maternal en los lechones. As.1 corno para 
observar si se produc1a alguna alteración patológica en las camadas 
de las cerdas vacunadas. 

Para la vacunación de las cerdas gestantes y en celo se 
em¡>leó la vacuna contra la FPC, 11 cepa 11 PAV-2506 , con un titulo de 
10 , por cada dosis de 2 ml; la cual se reconstituyó con agua 
destilada esteril, y a cada cerda se le aplicó una sola dosis de 2 
ml por via intramuscular. La vacuna liofilizada siempre se manejó 
en refrigeración a 4 e, hasta el momento de su aplicación a las 
cerdas. El sobrante fué inmediatamente congelado en hielo seco, 
para determinar posteriormente el titulo de virus vacuna!, en 
células PK-15, por medio de la prueba de anticuerpos fluorescentes 
(27, 32, 100). Con objeto de evitar diferencias atribuibles al 
manejo de los animales, las cerdas testigo recibieron un placebo, 
consistente en el diluyente de la vacuna. 

Las cerdas del estudio se observaron clínicamente todos los 
dias, con especial atención a la posible presencia de signos 
respiratorios, digestivos, nerviosos y /o reproductivos, que 
pudieran indicar una posible reacción posvacunal (5, 108, 109). A 
todas las cerdas se les determinó diariamente la temperatura 
rectal, durante los 21 dlas siguientes a la vacunación. Se disefi6 
una hoja de registro para anotar cualquier cambio o alteración que 
se pudiera presentar en las cerdas; indicativo de una posible falla 
vacunal (14, 23, 38, 58). 

Una vez seleccionadas e identificadas, todas las cerdas fueron 
sangradas de la vena yugular para obtener posteriormente el suero 
necesario para realizar las pruebas de laboratorio, el cual fue de 
inmediato identificado y congelado (-20 C), hasta el moinento de 
realizar la titulación de anticuerpos, mediante la 

6 Elaborada por el Proyecto Fiebre Porcina Clásica, CENID- MV, 
INIFAP, SARH. 
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prueba de seroneutralización por reducción de focos fluorescentes 
(100). 

Los grupos de cerdas se mantuvieron en corrales comunes, hasta 
el momento en que eran pasadas a la sala de maternidad; para 
observar si se presentaba diseminación del virus vacunal de los 
animales vacunados a los no vacunados, lo cual fue valorado por 
medio de la observación diaria de cada una de las cerdas, para 
detectar, la posible aparición de signos cl1nicos, o bien, por la 
demostración de seroconversión positiva en los animales testigos. 

Además de estudiar el desarrollo y el nivel de inmunidad, en 
cada una de las cerdas, también se estudiaron las camadas de cada 
una de ellas, para determinar periódicamente en los lechones, el 
titulo de los anticuerpos calostrales. Para ello, los lechones 
fueron agrupados de acuerdo a la etapa en que fueron vacunadas las 
madres, para asl poder determinar si existían variaciones en lo 
referente a los títulos y a la duración de dichos anticuerpos 
calostrales, y para poder determinar si habla diferencias entre las 
camadas. 

A los 21 dias posteriores a la vacunación, las cerdas de 
cada lote fueron nuevamente sangradas, para la obtención del suero. 
Al momento del parto se puso especial atención al estado clinico 
tanto de la madre como de los productos. Y además se sangraron las 
madres y los lechones a las 36 horas postparto y a las 36 horas de 

· nacidos, respectivamente, y a los 15 y 30 dias posteriores; para 
determinar el titulo de anticuerpos neutralizantes contra el virus 
de FPC estimulado por la vacuna PAV-250 en las madres y los titules 
correspondientes a la inmunidad materna en los lechones, los que 
no se vacunaron a lo largo del experimento. 

Para la titulación de los anticuerpos neutralizantes se 
empleo la Prueba de seroneutralización basada en la Reducción de 
Focos Fluorescentes ( 13, 27, 100) , en el presente estudio se 
trabajaron 5 diluciones de cada suero (1:4, 1:16, 1:64, 1:256, y 
1:1024), las cuales se mezclaron e incubaron con una dosis 
constante del virus de FPC. En el caso de este trabajo se empleó 
como antígeno la 11cepa 11 vacuna! PAV-250, la que brinda una 
fluorescencia adecuada. 

El primer paso consistió en reproducir y titular el virus, 
para lograr contar con un adecuado número de placas fluorescentes 
por campo, para lo cual se siguió la metodología descrita por 
snyder fil; Jll (100). 

Para determinar el título de anticuerpos en los sueros que 
resultaron positivos, el método empleado fué el de utilizar virus 
constante y suero variable. Las diluciones se prepararon de la 
siguiente manera: al primer tubo se le agregaron 0.4 rnl de medio de 
cultivo sin suero, más 0.4 ml del suero problema; al siguiente tubo 
o.6 ml de medio sin suero y 0.2 ml de la dilución del tubo anterior 
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y se procedió a homogenizar, siguiendo el mismo procedimiento para 
las diluciones restantes. Después, a cada uno de los tubos que 
contenían cada dilución, se les adicionó el mismo volumen (0.6 ml) 
del virus de FPC de la dilución de trabajo, quedando finalmente el 
suero a las diluciones 1:4, 1:16, 1:64, 1:256 y 1:1024; y se 
incubaron por 1 h a 37 e, una vez realizado lo anterior, se desechó 
esta mezcla, y se agregaron 2 ml de medio de cultivo y se incubaron 
los tubos conteniendo las laminillas por 24 horas a 37 e (27, 100). 

Pasado el perlado de incubación, las laminillas fueron 
extraídas para realizar la tinción de las células, mediante la 
técnica de anticuerpos fluorescentes, utilizando para este fin un 
conjugado especifico para FPC (30) y las laminillas fueron leidas 
en un microscopio de luz ultravioleta 1 • 

Los pasos para inocular los monoestratos de células PK-15, 
teñir los monoestratos y observarlos al microscopio de luz UV, se 
realizaron de acuerdo a lo descrito por otros investigadores (27, 
100). Se utilizaron simultaneamente como controles, un suero 
hiperinrnune (control positivo) diluido 1:16 y 1:64, y un suero 
negativo a FPC (control negativo), diluido 1:4. 

Con cada prueba de SN se tiñeron simultaneamente, con el mismo 
lote de conjugado de FPC, por lo menos dos laminillas conteniendo 
monoestratos hermanos positivos, previamente inoculados con el 
virus de FPC; y por otra parte dos monoestratos hermanos negativos, 
no inoculados. Esto sirvió para comprobar que el conjugado 
funcionaba correctamente, as1 como el microscopio, y los filtros 
utilizados. 

Todos los pasos de la prueba de SN se realizaron en una Unidad 
de Flujo Laminar8 , manteniendo las diluciones del suero y el virus 
siempre en refrigeración. 

Para la interpretación de las pruebas de SN, en el caso de los 
controles positivos y negativos, se observaron 20 campos al 
microscopio de luz uv y se sumó el total de focos fluorescentes 
observados. cada foco fluorescente que estuviera separado de los 
demás se consideró como una Unidad Formadora de Pocos Fluorescentes 
(UFFF); y este pudo corresponder a una célula fluorescente o a 
varias de estas células, formando un mismo foco. El valor obtenido 
en cada dilución, se dividió entre 20 (que fué el nürnero de campos 
observados), obteniendose as1 la cuenta promedio por campo. Del 

1 Microscopio de luz Ultravioleta (UV), Inmunopan, American 
optical, equipado con lámpara de halógeno, objetivo planacromático 
Fluor 16/0, 50; 160/0,17, oculares Reichert PK Bx, Filtro barrera 
0.3, filtro barrera azul 3, 1ax 30G 515, GG9, filtro excitador 30, 
Bx 1F1TC3 y filtro barrera rajo 30.8x2.5, 8638. 

8 VECO, FL-100 
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promedio de focos obtenido con el suero control negativo se calculó 
el 90 % , y éste sirvió de base para determinar si en las 
diluciones de los sueros problema hubo o no un 90 % de reducción de 
focos fluorescentes, lo cual representa el umbral para determinar 
si un suero es positivo o negativo. o sea que al haber una 
reducción del 90 % del número de focos fluorescentes; esa dilución 
de suero se consideró como positiva a la presencia de anticuerpos. 

En el caso del suero control positiva, la dilución 1: 16 
utilizada del mismo, debe corresponder a un conteo menor del 10 % 
del promedio encontrado, cuando este conteo se compara con el 
promedio de focos obtenido en el suero control negativa¡ y la 
dilución 1:64, debe producir un conteo mayor del mencionado 10 % de 
UFFF por campo, con respecto al promedio de UFFF observado en el 
suero control negativo. 

Respecto a los sueros problema, se observaron también 20 
campos, por cada una de las diluciones realizadas de dichos sueros, 
con los que se obten1a el promedio para cada dilución. 

Cuando se encontraba una cifra mayor en un 10 % o más de 
UFFF por campo (al comparar con el promedio correspondiente del 
control negativo), se consideró como negativo; y cuando se obtuvo 
una cifra menor del 10 % de UFFF por campo, se consideró como 
positivo. En el caso de los sueros problema, en la prueba 
cuantitativa, se consideró que el titulo de anticuerpos 

· corresponderia a la dilución en la cual el promedio de UFFF por 
campo fuera menor al 10%. 

Los resultados fueron expresados por el titulo de reducción 
de focos fluorescentes, el cual correspondio a la dilución de suero 
capaz de reducir el número de focos fluorescentes en un 90 % , 
cuando es Comparado con el numero de focos fluorescentes observados 
en los centrales. 

Durante el tiempo que duró el estudio se registraron los 
parámetros productivos tanto de los grupos vacunados, como del 
grupo testigo. 

RELl\CION DE PARAMETROS EVALUADOS 

Duración de la Gestación (DG). 
D1as en Lactancia9 (DL) . 
Nümero total de lechones nacidos (TLN) 
Número de lechones nacidos vivos (LNV). 
Nümero de lechones nacidos muertos (LNM). 
Nümero de lechones Momificados (LM). 
Nümero de lechones Destetados (LD). 
Mortalidad Predestete (MPD). 

9 El destete se realizó en fechas preestablecidas 
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Peso al Nacer/lechón (PN/L). 
Peso a 14 dias/lechón (Pl4D/L). 
Peso al destete/lechón (PD/L). 
Peso al nacer/camada (PN/C). 
Peso a 14 dias/camada (Pl4D/C). 
Peso al destete/camada (PD/C). 

22 

Ganancia Diaria de Peso (GDP). ' 
Número de lechones enfermos durante el experimento. 
Número de lechones muertos durante el experimento. 
Numero de lechones sobrevivientes al final del experimento. 
Alteraciones y/o enfermedades detectadas en las cerdas vacunadas y 
en las no vacunadas (por reacciones posvacunales) (20, JO, 47). 
Titulo de anticuerpos contra la FPC en las madres. 
Titulo de anticuerpos contra la FPC en los lechones. 

Con los resultados obtenidos, se efectuó el Análisis de 
varianza (35), asi como pruebas de comparación de Medias entre 
tratamientos (prueba de Tukey 0.05) (35). Para el análisis de los 
titulas de anticuerpos, tanto de las madres, corno de los lechones, 
se empleo el logaritmo natural de la reciproca del titulo de 
anticuerpos determinado en cada etapa de muestreo, con estos datos 
se realizó el Análisis de Varianza y las pruebas de comparación de 
medias. Del mismo modo se efectuaron pruebas de regresión (35), 
para estimar los titules de anticuerpos calostrales, en función del 
tiempo y de la etapa de vacunación de las madres. Para el análisis 
estadlstico se empleó el paquete computacional SAS (Statystical 
Analisis Sistem), siguiendo el Modelo General Lineal (GLM). Para 
fines del análisis, todos los animales que se manejaron como 
testigos de contacto, se colocaron en un solo grupo, mismo que se 
comparó con los grupos de animales vacunados. 
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RESULTADOS, 

se estudiaron un total de 32 cerdas, 20 de las cuales fueron 
vacunadas durante el celo (perlado de montas), y en diferentes 
etapas de su gestación (30, 60, y 90 ± 2 dias). Todas las cerdas, 
tanto vacunadas como testigos, las cuales permanecieron a lo largo 
del estudio en estrecho contacto, carecieron de reacciones 
anormales; o sea, que no desarrollaron signos cl1nicos de 
enfermedad después de la vacunación con la 11 cepa 11 vacunal PAV-250 
contra la FPC. Durante los primeros 21 dias postvacunación, se 
registró diariamente la temperatura rectal de cada cerda, y se 
observó que ésta se mantuvo dentro de rangos normales en todos los 
grupos (entre 39-39,9 C), con un promedio de 39.3 e para el grupo 
vacunado a los 30 dias de la gestación; de 39. 4 e para las 
vacunadas a los 60 d1as; y de 39.3 y 39.4 c respectivamente, para 
las vacunadas a los 90 dias y en periodo de celo, mientras que para 
el grupo testigo fue de J9.3 e (Gráficas 1 a 5). Al comparar las 
temperaturas entre los diferentes grupos no se encontró diferencia 
estad1stica (P>0.05), al realizar el Análisis de Varianza (35). 

El promedio general de duración de la gestación (OG), fué de 
113.8 dias. Para este parámetro, al realizar el Análisis de 
varianza y la Pruebas de Comparación de Medias, no se detectó 
diferencia significativa entre los grupos (P>0.05), que pudiera ser 
atribuida a la aplicación de la vacuna en las diferentes etapas 

. evaluadas, ya que las cerdas parieron dentro de un lapso normal, es 
decir entre 110 a 116 dias. El promedio de duración de la gestación 
más largo (115 dias), correspondió a las cerdas vacunadas a las 60 
d1as de gestación; y el menor se observó en los de hembras 
vacunadas en etapa de celo (112.4 dias). En el Cuadro 1, se 
presenta el promedio para cada uno de los grupos. Cabe hacer 
mención que al momento del parto no se presentaron lechones con 
alteraciones teratológicas en ninguno de los grupos. 

Todas las cerdas llevaron a término su gestación, excepto la 
cerda 25-7 perteneciente al grupo de las vacunadas a 60 dias, la 
cual entró de nuevo en calar. Está cerda recibió nuevamente el 
servicio del semental, presentando un periodo de gestación normal, 
y un parto sin problemas. 

El promedio de dias en lactancia (DL), fue de 27.9, can un 
máxima de 31 y un minimo de 24 dias. Los datos correspondientes a 
éste parámetro se presentan en el cuadro 2, en donde se puede 
apreciar que no hubo diferencia significativa (P>0.05). 

Los siguientes parámetros a evaluar fueron los 
correspondientes a la etapa que va del nacimiento al destete y 
entre estos los resultadas obtenidos fueron las siguientes: 

En el parámetro TLN (cuadro 3) , el promedio general encontrado 
fue de 10.9 para las camadas procedentes de los grupos de animales 
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vacunados, y de 10.s para las camadas del grupo testigo. Al 
respecto, se puede apreciar que no existe diferencia significativa 
entre los lotes, presentando la menor cantidad de TLN el grupo 
vacunado a los 60 d1as de gestación y la más alta el grupo de 
animales vacunados durante el celo. 

En el Cuadro 4, se presentan los promedios obtenidos para el 
parámetro de LNV. El promedio general de LNV para los vacunados fue 
de 10.1, al igual que para los testigos. Como se puede apreciar, no 
hub6 diferencia significativa entre los grupos de vacunadas, ni de 
éstas con el testigo, siendo el promedio más alto el alcanzado por 
el grupo de vacunadas a los 90 d1as de gestación (ll.2 LNV), y el 
menor el de vacunadas a los 30 d1as de la gestación (B.B LNV). 

Los siguientes parámetros que se evaluaron fueron los 
correspondientes a mortalidad, donde se incluyen: los del no.mero de 
lechones nacidos muertos (LNM) ; lechones momificados (LM) ¡ y 
mortalidad predestete (MPD). 

Para el parámetro LNM (cuadro 5) , el promedio para las cerdas 
vacunadas fué de 0.7; y de 0.6 para las testigos. Al realizar la 
comparación por grupos, sólo se detectó diferencia significativa 
del grupo de cerdas vacunadas a los 30 d1as de la gestación, que 
presentó un promedio de 2, respecto al resto de los grupos, 
incluyendo al testigo; entre estos últimos no se detectó diferencia 
estad1stica significativa (P>0.05). 

Para el parámetro LM (Cuadro 6), nuevamente el promedio 
correspondiente al grupo de cerdas vacunadas a los 30 d1as (1.4), 
presentó diferencia significativa (P<0.05), con respecto al resto 
de los grupos¡ sin observarse diferencia entre estos últimos. El 
promedio general para los grupos vacunados fue de 0.4, y para los 
testigos fue de 0.2 LM. 

El último parámetro evaluado de mortalidad, fue el de la 
mortalidad predestete MPD (Cuadro 7). En el que no se detectó 
diferencia significativa (P>0.05) en los promedios de los lechones 
del grupo vacunado a los 90 d1as (2.6) y el de las vacunadas en la 
etapa de celo (2.6); pero si entre estos dos con respecto al resto 
de los grupos vacunados y el testigo; entre estos últimos tres 
grupos, no hubo diferencia estadistica significativa (P>0.05). 

otro grupo de parámetros de importancia, en la evaluación de 
la inocuidad de las vacunas contra la FPC, en cerdas en gestación, 
lo constituyen los correspondientes al peso de los animales, 
durante la etapa que va del nacimiento al destete, en este caso lo 
constituyen; el peso al nacer/lechón (PN/L); el peso a los 14 
dias/lechón (Pl4D/L); y el peso al destete/lechón (PD/L); as1 como 
la ganancia diaria de peso de cada lechón (GDP). 

con relación al peso al nacer (Cuadro 8), el promedio fue de 
1,352 kg para los lechones de las cerdas vacunados, y fué de 1.400 
kg en el grupo de animales testigos; con respecto a los grupos 
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evaluados, el promedio más alto correspondió a los procedentes de 
las hembras vacunadas a los 60 dlas (1.440 kg), y el promedio más 
bajo fue para los lechones de cerdas vacunadas durante la etapa de 
celo (1.200 kg), sin detectarse diferencia significativa (P>0.05) 
al realizar la comparación entre todos de grupos. 

En cuanto al parámetro de peso a los 14 dias (Cuadro 9), el 
promedio fue de 4.209 kg para los lechones de las cerdas vacunadas 
y para los de las testigos fue de 4.210 kg. Al igual que en el 
parámetro anterior, no se presentó diferencia significativa entre 
los grupos (P>0.05); el promedio más alto fue el observado en los 
lechones pertenecientes a las hembras vacunadas a los 30 días de 
gestación (4.448 kg) y el más bajo para los procedentes de las 
cerdas vacunadas durante la etapa de celo (4.060 kg). 

Respecto al parámetro de PD/L (Cuadro 10), no se detectó 
diferencia significativa (P>0.05) entre todos los grupos; el 
promedio para este parámetro fue de 7. 230 kg para el grupo de 
lechones procedentes de hembras vacunadas, y de 7. 410 kg para el de 
los lechones procedentes del grupo testigo. El promedio más alto 
por grupo, se observó en los lechones correspondientes a las 
hembras vacunadas a los 30 dlas de gestación (7.910 kg), m.ientras 
que el menor fue el de los lechones procedentes de las madres 
vacunadas durante la etapa de celo (6.520 kg). 

En el parámetro de ganancia diaria de peso {Cuadro 11), el 
. promedio fué de o. 215 kg para los grupos de lechones procedentes de 

hembras vacunadas; y de 0.210 para los hhijos de las cerdas del 
grupo testigo. En este aspecto, al igual que en el parámetro 
anterior, no se detectó diferencia significativa entre todos los 
grupos. La más alta ganancia de peso, se pesentó en el grupo de 
lechones hijos de madres vacunadas durante el celo (0.222 kg). 

Respecto al peso total de la camada al nacimiento (PN/C) 
(CUadro 12), no se detectó diferencia significativa entre los 
grupos (P>0.05). Los promedios más altos correspondieron a los 
lechones pertenecientes a las hembras vacunadas a los 90 dias de 
gestación, y a los del grupo testigo, con 14. 500 kg 
respectivamente. 

Para el parámetro de peso a los 14 dlas por carnada (Pl40/C) 
(Cuadro 13), no se detectó diferencia significativa (P>0.05), entre 
los grupos evaluados, al efectuar el análisis correspondiente. En 
este caso, el promedio de peso más alto por camada, correspondió a 
los lechones de las hembras del grupo testigo, no vacunadas con 
(38.400 kg); y el menor fue para el grupo de lechones procedentes 
de las hembras vacunadas durante el celo (33.900 kg). 

En lo relativo al peso al destete por camada (PD/C) (Cuadro 
14), en éste parámetro, al igual que en el anterior, no se presentó 
diferencia significativa (P>0.05) entre los diferentes grupos; el 
promedio más alto correspondió al grupo de lechones hijos de las 
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hembras no vacunadas (65.300 kg), y el grupo que presentó el 
promedio más bajo, correspondió a las camadas de las hembras 
vacunadas en la etapa de celo (53,900 kg). 

Otro parámetro sujeto a evaluación fue el de lechones 
destetados (LO) (Cuadro 15), en el cual al analizar los datos no se 
observó diferencia estadistica significativa, tanto entre los 
grupos de vacunadas como de éstas respecto al control. La cantidad 
má.s a 1 ta de lechones destetados se presentó en las camadas de 
cerdas testigo y de las vacunadas a los 60 dias, con un promedio de 
9.27 y 9.25 lechones destetados respectivamente. 

En lo correspondiente a la investigación sero16gica realizada 
en este experimento, al analizar los sueros, tanto de las madres 
como de los lechones, por medio de la técnica de seroneutralización 
(por reducción de focos fluorescentes), los t1tulos obtenidos para 
cada uno de los grupos de cerdas se presentan en el cuadro 16, en 
donde se aprecia que el grupo testigo, no reaccionó a la dilución 
1:4, que fué la más baja empleada, por lo que se consideró que se 
mantuvo negativo a lo largo del experimento. Al realizar el 
Análisis de Varianza correspondiente, se detectó diferencia 
estad1stica significativa en todos los periodos de muestreo, entre 
el grupo control con respecto al resto de los grupos de hembras 
vacunadas durante la gestación y el celo; excepto en el muestreo 
realizado antes de la vacunación, en el cual se constató que las 
cerdas de todos los grupos carecian de anticuerpos 
seroneutralizantes contra la FPC. 

Respecto al muestreo realizado a los 21 d1as posvacunación, no 
se detectó diferencia significativa entre los grupos de hembras 
vacunadas; el titulo promedio más alto de anticuerpos se observó en 
el grupo de hembras vacunadas a los 90 dias de gestación, con un 
titulo promedio de 1:601. 

Con respecto al muestreo efectuado a las 36 horas posparto, el 
titula promedio más alto de anticuerpos, correspondió al grupo de 
cerdas vacunadas durante el celo, las cuales presentaron un titulo 
promedio igual o mayor a 1:1024; al realizar el análisis 
estadistico no se detectó diferencia significativa entre los grupos 
vacunados (P>0.05), tanto en el Análisis de Varianza, como en la 
prueba de Tukey, para la comparación de medias. En los muestreos 
realizados a los 30 y 60 d1as postparto, los titulas promedio de 
anticuerpos SN contra FPC fueron iguales o superiores a 1: 1024, 
para todos los grupos de cerdas vacunadas. Por consiguiente no se 
presentó diferencia estadistica entre los grupos vacunados, excepto 
con el grupo control, el que como ya se mencionó, se mantuvo sin 
mostrar anticuerpos a la más baja dilución empleada {1:4). 

Respecto a la detección de anticuerpos calostrales en los 
sueros de lechones, al igual que en el caso de las madres, los 
lechones procedentes del grupo control se mantuvieron sin presentar 
anticuerpos SN, a la dilución más baja ( 1: 4), razón por la cual se 
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consideraron como negativos a anticuerpos contra la FPC. 

En el muestreo realizado a las 36 horas de nacidos (Cuadro 
17), el titulo m&s alto correspondió a los lechones procedentes de 
las hembras vacunadas a los 30 d1as de la gestaci6n, con un titulo 
promedio de 1:838; y el más bajo (1:238), se observó en los 
lechones hijos de hembras vacunadas a los 90 dias de gestación. 
Este grupo fue el único que presentó diferencia significativa 
(P<0.05), al ser comparado con el resto de los grupos de lechones 
pertenecientes a hembras vacunadás. 

Para el periodo de muestreo realizado a los 30 d1as de nacidos 
(Cuadro 18), nuevamente el titulo más bajo (1:9), se encontró en 
los lechones procedentes de las hembras vacunadas a los 90 dias de 
gestación; y se detectó que dentro de este mismo periodo de 
muestreo, hubó diferencia estadistica significativa {P<O. 05), entre 
este grupo y el resto de los grupos de lechones hijos de las 
hembras vacunadas. 

Por medio de la Prueba de Regresión Linea 1, se estimó el 
titulo de anticuerpos para todos los grupos a los 60 dias de 
nacidos (Cuadro 19). En base a lo anterior, se determinó que el 
titulo más bajo, correspondio nuevamente a los hijos de las cerdas 
vacunadas a los 90 d1as de gestación, con un titulo estimado de 
anticuerpos de l:0.329. Entre los titules de anticuerpos SN 
estimados para el periodo de 60 d1as de nacidos, el titulo más 

· alto, correspondió a lechones procedentes de las cerdas vacunadas 
a los 30 dias de la gestación. 

A lo largo del experimento, el grupo de lechones procedentes 
de las cerdas testigo, se mantuvo sin mostrar respuesta serológica 
contra el virus de la FPC, por lo que se consideraron como 
negativos; y por lo tanto, presentaron diferencia significativa 
(P<0.05} con respecto a los grupos vacunados, en los diferentes 
periódos del muestreo. 

En las Gráficas 6 a 9, se pueden observar las curvas de 
anticuerpos tanto de las madres como de los lechones. 
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PIBCUSION. 

El presente estudio fue realizado para determinar si la "cepau 
PAV-250 contra la FPC resultaba ser inocua, al ser aplicada a a 
cerdas en celo y a cerdas gestantes, de igual forma que han sido 
probadas en otros paises diferentes vacunas contra la FPC 
elaboradas a base de otros virus vivos atenuados (33, 36, 59, 96, 
98). 

Un criterio de gran trascendencia en la evaluación de una 
vacuna de virus vivo atenuado, lo constituye la inocuidad para el 
feto, que es un concepto de gran importancia, ya que permite 
apreciar el grado de atenuación de la "cepa", o sea la ausencia de 
poder patógeno residual (59). En el caso del presente estudio, se 
manejó este criterio para determinar la inocuidad de la 11 cepa11 

PAV-250 contra la FPC, al ser aplicada a las cerdas durante el 
periodo de montas (celo), y en las· 3 diferentes etapas de gestación 
(30, 60, y 90 dias). Con base en estos resultados se pudo demostrar 
que se cuenta en México con un biológico altamente inocuo y 
efectivo, capaz de ser empleado en cualquier etapa reproductiva de 
las hembras. Lo cual puede ser determinante en situaciones de 
emergencia causados por brotes de FPC, en explotaciones en las que 
la m.ayor1a de las cerdas fueran susceptibles; por ejemplo, en 
áreas en proceso de erradicación de la FPC. 

El primer punto consistió en demostrar que las cerdas 
utilizadas en este experimento, carecian de anticuerpos contra la 
FPC; y que después de la vacunación no se presentaran en estas 
cerdas reacciones posvacunales indeseables, durante el tiempo que 
duró el experimento; para ello, se evaluaron una serie de 
parámetros productivos. Los resultados muestran que la vacunación 
de las cerdas gestantes y/o en celo, no tuvo influencia negativa 
sobre el desarrollo de la gestación, ni sobre la calidad de los 
lechones; al igual que se ha comunicado con relación a otras 
11cepas 11 vacunalcs atenuadas de FPC, las cuales han demostrado ser 
inocuas para las cerdas gestantes (36, 59, 93). 

Estudios previos, han demostrado que el virus de FPC puede 
afectar a las cerdas durante la gestación (12, 46, 52, 71, 80). 
Ante una epizootia, las cerdas gestantes susceptibles se encuentran 
en alto riesgo de contraer la infección y de que se infecten 
intrauterinarnente sus fetos. Además del riesgo que implica el 
establecimiento de infecciones inaparentes, que pueden perpetuar la 
enfermedad en el hato, o incluso en la región o pais. Un ejemplo de 
lo anterior,en 1967 (95), pudo determinar que ante una epizootia de 
FPC, el virus aislado aparentemente fué propagado en 7 cerdas 
gestantes, las que no obstante haber recibido suero anti-FPC, 
mostraron la presencia de lechones nacidos muertos, asi como 
deformidades y signos nerviosos en los cerdos recién nacidos, lo 
que fué indicativo de que se presentó una infección por FPC in 
utero. Varios de los sobrevivientes presentaron signos de 
debilidad, la cual progresó eventualmente a la muerte, a 
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diferentes intervalos, a lo largo de la investigación (95). Por lo 
anterior, cobra importancia el contar con vacunas efectivas, 
seguras e inocuas, que puedan ser empleadas, incluso en cerdas 
gestantes, en las que por lo regular la vacunación está 
contraindicada. 

Estudios realizados con el virus de campo de la FPC, han 
demostrado que al presentarse la infección en las cerdas gestantes 
puede provocar severos trastornos en los fetos, e incluso en los 
lechones recién nacidos (39, 46, 52, 67, 101, 105). Situación que 
también ha sido comunicada al emplear vacunas de virus vivo poco 
atenuado, contra la FPC; las cuales pueden llegar a causar 
trastornos congénitos (12, 33, 39, 41, 42, 77), y aumento en la 
mortalidad perinatal (80). El patrón que siguen en su desarrollo 
estos problemas es variable, pero se ha sugerido que pueden 
presentarse diversos signos clinicos, dependiendo de la etapa de la 
gestación en la que se lleve a cabo la vacunación. Se ha informado 
de un trabajo, en que unas cerdas gestantes susceptibles fueron 
expuestas entre los dias 20 y 97 de la gestación, y se observó que 
parieron cerdas con hipoplasia cerebelar, hipomielinogénesis y 
tremar congénito (33, 41). De igual manera se ha evaluado la 
vacunación de cerdas susceptibles a la FPC can vacunas de virus 
vivo poco atenuado, aplicadas simultaneamente con un suero 
hiperinmune contra la FPC; en un estudio en que se vacunó a las 
cerdas entre los 24 y los 60 dias de la gestación, como resultado 
se obtuvo un pequefio número de nacidos vivos, aumento en el número 

· de paridos muertos y de momificaciones, y una menor cantidad de 
cerdas sobrevivientes a los 5 dias después del nacimiento, a 
diferencia de las camadas procedentes de las cerdas empleadas como 
testigos (39). En otro estudio, se notó que la tasa de productos 
nacidos muertos, momificados o abortados, fue máxima en el grupo 
infectado entre los 4 o y 41 dias de la gestación, disminuyendo 
conforme la fecha de infección fue más tardia. Cuando las cerdas 
fueron infectadas entre los dias 87 y 90 de la gestación, 
aproximadamente el 33 % de los lechones nacieron debiles y murieron 
en el transcurso de la primera semana de vida (52). Otros signos 
clinicos que se han observado, son la presencia de ciclos astrales 
irregulares en las hembras, después del servicio; y la 
infertilidad, con retorno al estro no detectable, que se ha 
considerado como signo cuando la infección por el virus de la FPC, 
ocurre durante los primeras 24 dias de la gestación (39). La 
momificación de los fetos, los paridos muertos y la muerte temprana 
neonatal, frecuentemente ocurren en las camadas de las hembras 
infectadas con este virus, en el periodo temprano de la gestación, 
pero ha sido observada más comúnmente cuando la infección por FPC 
fué iniciada despu¡;s de los 30 dias de gestación (39). Otra 
comunicación señala que la aplicación de la vacuna TVM-1 durante la 
primera mitad de la gestación, dio como resultado daño al feto y un 
incremento parcial de la virulencia del virus vacunal utilizado, al 
aplicar el virus en este periodo de gestación, también puede 
manifestarse el efecto teratogénico del virus vacuna!. Después de 
aplicarse el virus vacunal TVM-1 a las cerdas, por via intravenosa, 
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en la segunda mitad de la gestación, el virus fué transferido al 
feto, pero el desarrollo de los lechones no fue afectado y al 
nacimiento los lechones estaban inmunes (54). 

Tomando como antecedentes los signos mencionados se procedió 
en el presente estudio, a vacunar cerdas en el periodo de celo y 
gestantes, para determinar, con base en los parámetros de 
producción, la inocuidad de la "cepa" PAV-250 contra la FPC, al 
aplicarla en las etapas reprodur.:tivas mencionadas. 

Con relación la cantidad total de lechones nacidos (LNT) , 
existe información que indica que dependiendo del momento de la 
inoculación, el pará.metro reproductivo antes mencionado puede verse 
afectado ante la infección por el virus de la FPC , ya que éste 
puede ocasionar abortos reabsorciones y otras fallas reproductivas 
(71, 77, 101). En el caso del presente trabajo, la cantidad total 
de lechones nacidos, se mantuvo en todos los grupos por arriba de 
10 animales por camada, cantidad que se considera dentro de un 
nivel de producción normal en este pa1s (83). 

Sin embargo, es conveniente recordar que en el parámetro TLN, 
se incluyen tanto los lechones nacidos vivos como los nacidos 
muertos. De modo que al evaluar estos últimos dos parámetros y más 
aún en el caso del segundo, se puede ver si existe o no efecto de 
la vacuna sobre la sobrevivencia de los productos. 

En el caso del presente estudio, en el cual se empleó la 
11 cepa 11 PAV-250 contra la FPC, el promedio general de lechones 
nacidos muertos fué menor a 1 (0.7); en las camadas de las cerdas 
vacunadas durante el celo y en las testigos, en las que fue de o.a 
y de O. 6 respectivamente; mientras que en las de las hembras 
vacunadas a los 30 d1as de la gestación, el promedio fue de 2; sin 
embargo, este promedio se encuentra en un rango normal, en relación 
a lo descrito para éste mismo parámetro en diferentes explotaciones 
porcinas del pa1s (83). En otros estudios, realizados en el 
extranjero, se ha observado el efecto que tiene el empleo de virus 
vacunales poco atenuados sobre los parámetros reproductivos (33, 
39, 52). En uno de ellos, al vacunar cerdas alrededor de los 30 a 
40 d1as de la gestación, el número de lechones paridos muertos fue 
muy alto (87). En otro estudio, se informa que cuando la exposición 
con la 11 cepa 11 Glentorf, de baja virulencia fue realizada entre los 
65 a 70 d1as de la gestación, la tasa de mortalidad llego a ser del 
36 % (52, 87). otros investigadores, al inocular cerdas de entre 2 
y 23 y entre 22 y 43 d1as de la gestación, encontraron que aumentó 
la presentación de momificaciones, y se observaron porcentajes 
variables de lechones sobrevivientes que presentaban temblores 
musculares, ataxia, piernas abiertas y extendidas, incoordinación 
e incapacidad para mamar (80, 105); observaciones semejantes fueron 
hechas en casos de campo de FPC y como secuelas de vacunación 
contra la FPC de las cerdas gestantes con vacunas poco atenuadas 
{ll, 12, 42, 52, 95). 
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Se ha informado que antes del d1a 30 de la gestación es 
posible, mediante la inoculación de las cerdas con vacunas poco 
atenuadas, provocar la presentación de alteraciones teratológicas 
en los fetos, ya que éste es el periodo marcado como el más critico 
en el desarrollo de los órganos fetales (33). Por el contrario, en 
el presente estudio no se observó la presentacion de alteraciones 
teratológicas en ninguna de las etapas evaluadas; lo cual habla a 
favor de las caracter1sticas de inocuidad de la vacuna estudiada. 

En el presente estudio, con la 11 cepa" PAV-250, en dos de las 
hembras vacunadas a los 30 d1as de la gestación, se llegaron a 
presentar momificaciones, que si bien no alteraron los parámetros 
productivos, en un momento dado, podr1an hacer pensar en un posible 
efecto adverso; sin embargo, en este caso es importante recordar 
que cuando se presentan este tipo de problemas reproductivos, 
pueden estar involucrados otros agentes etiológicos, entre los que 
se pueden mencionar: Leptospira interrogans serotipo bratislava, 
parvovirus porcino, el virus de la enfermedad de Aujeszky, 
paramyxovirus porcino, enterovirus porcinos, o incluso puede ser 
debido a factores nutricionales (6, 29). En el caso del presente 
estudio se analizaron los sueros de las hembras que presentaron 
lechones momificados, para la detección serológica de anticuerpos 
contra el virus de la enfermedad de Aujeszky, paramyxovirus porcino 
(s1ndrome del ojo azul) y parvovirus porcino, con resultados 
negativos para los dos primeros virus y con altos t1tulos de 
anticuerpos inhibidores de la hernoaglutinación (1:512 a 1:2040), 
contra parvovirus porcino, lo que sugiere que este último pudiera 
haber estado implicado en este problema reproductivo. Aunque esto 
último no es seguro, ya que no fue posible demostrarlo mediante la 
seroconversi6n positiva, ante un muestreo serológico doble; sin 
embargo, el cuadro cl1nico corresponde a un problema causado por 
parvovirus porcino. Por otra parte, se descarta la posibilidad de 
que la vacuna PAV-250 contra la FPC, hubiera causado este cuadro 
reproductivo, ya que con base en un estudio posterior, desarrollado 
en Huimanguillo, Tabasco; en el que se vacunaron 5 cerdas, sin 
antecedentes de vacunación contra FPC, y se dejaron 5 cerdas como 
testigos, se demostró nuevamente que la vacuna PAV-250, es inocua 
para cerdas vacunadas a los 30 d1as de la gestación, ya que en este 
ültimo estudio no se presentaron lechones momificados, as1 como 
tampoco alteraciones teratológicas, ademAs de no verse afectado 
ninguno de los parámetros productivos, al compararlos con los 
existentes en los testigos y en el resto de la granja10 • 

En las cerdas que fueron vacunadas con la vacuna PAV-250 
durante la gestación, no se presentaron alteraciones en sus 
productos, contrario a lo comunicado en la literatura, para hembras 
vacunadas a los 43 d1as de la gestación con la 11 cepa 11 FIN-3086, en 

10.- Báez, R.U. y Correa, G.P. : Campo Experimental Forestaly 
Agropecuario, de Huimanguillo, Tab., CENID- MV, INIFAP, SARH, No 
publicado (1992). 
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donde se presentaron paridos muertos, y signos de temblor y retraso 
en el desarrollo de los cerdos nacidos vivos; se observó también 
una diarrea persistente en dos cerdos, que fué seguida por una 
diarrea severa y cianosis de la punta de las orejas, que apareció 
en esos cerdos antes de morir. La temperatura rectal nunca excedió 
los 40 e, el temblor persistió hasta la muerte; y ninguno de estos 
cerdos sobrevivió (105). Al infectar a las cerdas a los 72 dias de 
la gestación, con la cepa FIN-3086, una cerda parió a lechones 
muertos y 6 cerdos vivos pero débiles, que murieron rápidamente, 
por su incapacidad para mamar. otra cerda parió 6 productos muertos 
con alteraciones que indicaban el inicio de la momificación y 4 
cerdos vivos pero débiles que murieron en 48 horas. En esta etapa 
no se observó tremer congénito en los lechones al nacimiento (105). 

En el presente trabajo, en el grupo de hembras vacunadas al 
d!a 60 de la gestación, no se presentar.en lechones paridos muertos, 
y el desarrollo postparto fué normal, con ganancias de peso del 
nacimiento al destete de 210 gr en promedio, cantidad adecuada a 
este sistema de producción porcina (83). Los resultados obtenidos 
para esta etapa con la 11 cepa" PAV-250 difieren de lo observado al 
utilizar la "cepa" FIN 3086, en Francia (105); y en Alemania al 
trabajar con la "cepa" Glentorf (52); en ambos casos, se encontró 
un aumento en la cantidad de paridos muertos y se observó retraso 
en el desarrollo de los sobrevivientes (52, 105). otro ejemplo de 
lo anterior se comunicó al emplear la 11 cepa 11 virulenta, de campo, 
25129 de FPC, en EUA, ante lo cual hubo un incremento en el nümero 
de momificados y de paridos muertos, y la presencia de signos 
cl1nicos, en las camadas, é incluso en algunas de las cerdas 
inoculadas (101). 

La vacunación de las cerdas a los 90 d!as de gestación con la 
11cepa 11 PAV-250 contra la FPC, no tuvo influencia negativa en las 
cerdas ni sobre los productos, ya que no se presentaron lechones 
paridos muertos en las cerdas de esta etapa; contrario a lo 
informado respecto a otras "cepas" vacunales, aplicadas en 
periodos similares (33, 52); y lo mismo ocurrió en algunos casos, 
al desafiar con virus virulento, a cerdas previamente inmunizadas 
con una vacuna inactivada (101). En otras investigaciones 
realizadas en Holanda con la 11 cepa 11 Bergen (78), al inocular cerdas 
que tenian 90 dias de gestación, se observó una baja cantidad de 
paridos muertos, pero la mortalidad perinatal fué alta; contrario 
a lo ocurrido con la 11 cepa 11 PAV-250, con la cual, en el presente 
estudio, no hubo paridos muertos y el desarrollo de los lechones 
procedentes de las madres vacunadas fue normal durante el lapso que 
duró el trabajo. 

En las hembras vacunadas con la 11 cepa 11 PAV-250 contra la FPC 
durante el periodo de montas (celo), se presentó una baja cantidad 
de paridos muertos, ·can un promedio de 0.8. Por otra parte, Sautter 
et al, al utilizar un virus atenuado de la FPC en hembras, antes de 
la monta, observó que no se evitaba la presente1ción de fetos con 
anormalidades (94). 
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En el presente trabajo, la cantidad de paridos muertos fue de 
0,6 para el grupo control y de 2.0 en el grupo vacunado a los JO 
dias de la gestación, promedios que se pueden considerar normales 
para una explotación porclcola. 

En el grupo de animales testigos no se observaron alteraciones 
teratológicas, o signos cllnicos reproductivos, lo cual aunado a 
que las hembras testigo nunca presentaron anticuerpos contra la 
FPC, confirma que el virus vacuna! no se difundió de las cerdas 
vacunadas a las cerdas testigo y/o a los lechones procedentes del 
grupo testigo, no obstante haber permanecido durante todo el 
estudio en estrecho contacto. Lo que concuerda con resultados 
anteriores, en los que se demostró que la "cepaº PAV-250, no se 
disemina de las cerdas vacunadas a las susceptibles puestas en 
contacto (22, 26, 28, 89); y también concuerda con lo informado al 
emplear la 11 cepa 11 Thiverval (5). 

I 

Sin embargo, lo observado con la "cepa" PAV-250 para el grupo 
de testigos, difiere de lo reportado en otros trabajos, en los que 
se demostró la transmisión, en el caso de otras 11 cepas 11 vacunales, 
a contactos no vacunados (111). En el trabajo mencionado, se 
probaron vacunas de diferentes origenes: a) cuando emplearon 
11 cepas 11 lapinizadas, 12 de las 15 vacunas estudiadas (80 %) , 
transmitieron VFPC letal y/o inmunizaron a 37 de los 56 contactos 
(66.1%) (111); b) Cuando se estudiaron vacunas de origen porcino, 
el 100% transmitieron VFPC letal y/o inmunizaron contra el VFPC, a 

. 20 de 2J cerdos contactos 87% (111); c) Y de lJ vacunas preparadas 
en cultivos celulares, y aplicadas simultáneamente con suero 
hiperinmune contra la FPC, una de ellas fue letal para uno de los 
dos vacunados. Cuando estas vacunas fueron utilizadas sin suero 
hiperinmune, la misma vacuna fue letal para uno de los vacunados. 
Nueve de 13 vacunas de cultivos celulares (69.2%), transmitieron 
VFPC letal y/o inmunizaron contra FPC a JO de J5 cerdos (85.7%) 
(111). 

Se ha comunicado que al inocular a las hembras durante la 
gestación, con virus vivo de FPC de baja virulencia, puede ocurrir 
virémia en sus lechones, con la presentación de signológia de FPC 
(52). Existen informes relacionados con el nacimiento de cerdos 
virémicos, procedentes de hembras que hablan sido vacunadas con 
vacunas de virus vivo, a que hablan tenido contacto con una "cepa" 
virulenta durante la gestación (52, 71). En el presente estudio no 
se investigó la existencia de lechones virémicos al nacimiento. Sin 
embargo, no se presentaron signos clínicos indicativos de FPC, como 
los observados por otros investigadores en cerdos virémicos (52, 
71, 93), entre los que se pueden mencionar: la presentación en 
algunas lechones de un marcado temblor, manchas de color purpura en 
las orejas y en las extremidades y cerdos con retraso en el 
desarrollo (71); o la presentación de cianosis de la piel de las 
orejas y extremidades, conjuntivitis y dermatitis necrótica (52); 
y además se menciona el desarrollo de la forma crónica de la FPC, 
caracterizada por retraso en el desarrollo (71). Situación que 
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difiere de lo encontrado en el presente trabajo, en que el 
desarrollo de todos los cerdos fué normal y sin signos indicativos 
de problemas patol6gicos ocasionados por la FPC, en los lechones 
procedentes de todos los grupos de las hembras vacunadas con la 
11cepa 11 PAV-250. 

En el presente estudio, al emplear la "cepa" PAV-250 para la 
vacunación de las cerdas en celo y gestantes, no se observaron 
alteraciones patológicas en los productos, tanto desde el punto de 
vista del número de lechones, como teratogénicas; ni signos 
clinicos de enfermedad en las cerdas. situación similar a lo 
informado para la "cepas" Thiverval (59), y GP (96), con la 
~qlaración de que en el caso de esta última se informa que s1 hubo 
~·r'ansmisión de la "cepa" GP, a las cerdas testigo no vacunadas 
-mantenidas en contacto (76). Además, ésta vacuna GP, fue evaluada 
en cerdas gestantes con memoria inmunológica, ya que los animales 
empleados hab1an sido inmunizados con una vacuna contra la FPC 
inactivada con cristal violeta (93); contrario al caso del presente 
estudio, en el que se evaluaron cerdas sin antecedentes de 
vacunación, y sin anticuerpos contra FPC; y por lo tanto sin 
memoria inmunológica. Otra comunicación señala que al inocular con 
la 11 cepa" de campo 25129, a cerdas gestantes que previamente habian 
sido vacunadas con una vacuna inactivada, entre los 31 y los 86 
dias de la gestación, se observó respuesta febril de 40 C o más en 
algunas de las cerdas, as1 como la presentación de retraso en el 
desarrollo en sus lechones (101). 

El problema de la transmisión trasplacentaria del virus de la 
FPC ha sido descrito (46, 71). En el caso del presente trabajo, n~ 
se puede afirmar que tuvo lugar la transmisión trasplacental, ya 
que los signos indicativos de este trastorno no estuvieron 
presentes. Contrario a lo indicado en un estudio en que se empleo 
la cepa FIN-3086, y en el que la transmisión trasplacental del VFPC 
y la inmunotolcrancia fueron demostradas; y se observaron 
variaciones en el desarrollo de las camadas, de acuerdo a la etapa 
de preñez en que se llevó a cabo la inoculación viral (80). 

Respecto a los otros parámetros de producción que se 
evaluaron, correspondientes al desarrollo de los lechones 
procedentes tanto de las madres vacunadas como de las testigos, 
desde el nacimiento hasta el destete, fueron los siguientes;l) el 
peso al nacimiento, que en promedio fué de 1.360 ± 0.200 kg, con 
una minima variación entre grupos, y que se encuentra dentro de lo 
considerado como normal para varias zonas del pais (83); 2) el peso 
a los 14 dias, en este caso, los lechones procedentes de las madres 
vacunadas mostraron un promedio de 4.210 ± 0.520; y 3) el peso 
promedio al destete, el que en lechones procedentes de madres 
vacunadas fue de 7.266 ± o.980. En cuanto a estos parámetros, las 
diferencias entre grupos no fueron significativas, incluyendo al 
grupo testigo; y se encuentran dentro de lo normal para el pais 
(83). 
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Los datos relacionados al buen desarrollo de los lechones, son 
indicativos del alto nivel de inocuidad que tiene la "cepa" PAV-
250, al ser aplicada a las cerdas en gestación y en celo. Lo cual 
se reafirma con los datos correspondientes al número de lechones 
destetados, que en promedio fué de B.46 ± 0.61, cantidad que no 
difiere de lo comunicado para México, y que se aproxima a lo 
comunicado para otros paises (83). Al analizar este parámetro, no 
se detectaron diferencias estadísticas entre los grupos evaluados, 
tanto entre vacunados como con el testigo. 

Además de asegurarse de que los parámetros de producción no se 
vean afectados al aplicar una vacuna determinada, otro aspecto de 
gran relevancia consiste en evaluar las vacunas, en cuanto a su 
capacidad de estimular una respuesta humoral detectable. En el caso 
del presente trabajo en el que se empleó la "cepa" PAV-250, se 
evaluaron los ni veles de anticuerpos estimulados a diferentes 
periodos postvacunaci6n, detectandose en las cerdas vacunadas una 
respuesta serológica que se fué incrementando con el tiempo, hasta 
llegar a mantenerse en títulos ~ a 1:1024, durante el tiempo que 
duró el experimento. En los lechones procedentes de las hembras 
vacunadas con la 11 cepa 11 PAV-250 durante la gestación y el celo, se 
observó una disminución de los ti tu los de anticuerpos 
seroneutralizantes, en función del tiempo, correspondiendo esto a 
la desaparición gradual de los anticuerpos calostrales, guardando 
cierta similitud con lo comunicado para la 11 cepa 11 Thiverval (59). 
En las· graficas 6 a 9, se presenta el perfil de los anticuerpos, 

. tanto en las madres como en sus lechones, en los diferentes grupos 
de cerdas vacunadas durante el celo y la gestación. 

Existen informes que indican que la ingestión del calostro, 
les permite a los lechones adquirir una inmunidad pasiva sérica, 
comparable a la de su madre, en cuanto a su intensidad y 
especificidad (72, 82, 99). En el caso del presente trabajo, el 
titulo de los anticuerpos calostrales presentes a las 36 horas de 
que nacieron los lechones, fue semejante al de las madres. Se ha 
comunicado que a las 36 horas de nacidos, es cuando se presenta el 
nivel más alto de anticuerpos calostrales (75), fué semejante al de 
las madres. También se ha mencionado que los anticuerpos maternos 
en el suero de los lechones pueden persistir hasta 14 semanas, 
dependiendo de la cantidad inicial; con una vida media de 6 a 22 
d1as, segün la clase de inrnunoglobulinas (19, 34, 60, 65, 72). En 
el caso del presente trabajo, los resultados obtenidos muestran que 
aG.n a los 30 dlas hay anticuerpos seroneutralizantes detectables en 
el suero de los lechones, aún cuando el titulo de anticuerpos vario 
en cada grupo de lechones, de acuerdo a la etapa reproductiva en 
que se vacunaron a sus respectivas madres. Situación semejante a 
lo informado por otros autores (72). 

Es importante considerar que el titulo de anticuerpos 
neutralizantes presente en los lechones, puede ser bajo, cuando se 
llegan a presentar casos de agalactia en las cerdas madres; razón 
por la cual la ingestión de calostro puede ser insuficiente (72). 
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En el caso del presente trabajo esto no ocurrió, ya que aün cuando 
existió variación en los titulas de anticuerpos de las diferentes 
camadas, de acuerdo a la etapa de gestación en que se efectuó la 
vacunación de las madres, la variación no fué notable y todos los 
lechones hijos de las cerdas vacunadas mostraron titulas de 
anticuerpos. 

También se ha mencionado que el titulo de anticuerpos 
neutralizantes será bajo en los lechones procedentes de cerdas 
vacunadas a los 60 dlas de gestación, mientras que los titulas de 
anticuerpos serán más al tos en los lechones procedentes de las 
cerdas vacunadas antes del servicio y en los de las madres 
vacunadas a los 30 d!as de la gestación (72). Esta misma situación 
se observó en el presente trabajo, en donde el titulo promedio más 
bajo de anticuerpos neutralizantes se presentó en los lechones 
proc~dentes de las madres vacunadas a los 90 dias de la gestación; 
esto se atribuye a que estas ultimas, tenian un tiempo menor 
posvacunación, lo que se reflejó en el desarrollo de una menor 
cantidad de anticuerpos en el calostro. Se ha demostrado que el 
nivel de anticuerpos en el calostro está correlacionado con la 
cantidad de anticuerpos que tenga la madre y por consiguiente con 
la etapa de gestación en la que fué vacunada (72). 

se ha descrito (72) , que la vida media de anticuerpos pasivos 
en promedio, variá según la etapa de gestación en la que se lleve 
a cabo la vacunación de las madres; siendo de 10 dias para los 
lechones procedentes de cerdas vacunadas a los 3 o di as de la 
gestación y de 6 dias para los de madres vacunadas a los 60 dias 
de la gestación. 

En el presente trabaja se encontraron titulas de anticuerpos 
a los 30 dias de nacidos, y con base en las estimaciones 
realizadas, estos lechones podrian haber presentado titulas 
importantes de anticuerpos, a los 60 días de edad (Cuadros 19 y 
20). Se ha comunicado, con el empleo de otras vacunas, que los 
titulas de anticuerpos calostrales pueden llegar a durar varios 
meses en los lechones (72). 

Es importante conocer el comportamiento de la inmunidad pasiva 
en los lechones, ya que ésta inmunidad puede ejercer un efecto 
inhibidor sobre el desarrollo de la inmunidad activa, que serla 
estimulada por la vacunación (45, 57, 61, 62, 72, 79, 104). El 
grado de la inhibición dependerá del titulo de anticuerpos pasivos, 
presente en los lechones al momento de la vacunación (72); y del 
titulo viral existente en la vacuna (19). Esto resalta la 
importancia de que se pudieran determinar, antes de establecer un 
calendario de vacunacion, cual es el perfil de anticuerpos 
calostrales, en las lechones procedentes de las hembras que han 
sido vacunadas; lechones en los cuales, como se vió en el presente 
trabajo, la cantidad de anticuerpos calostrales puede ser variable, 
y que pueden, además, llegar a durar varios meses. Se ha comunicado 
que la interferencia depende tanto de la cantidad de anticuerpos 
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que existen en el animal, como de la cantidad de virus presente en 
la vacuna. Por ejemplo, en los casos en que la vacuna de cultivos 
celulares contenga 10,000 dosis infectantes de virus, sobrepasará 
la inmunidad materna cuando existan ni veles de anticuerpos de 
1: 1000 (48). 

Los lechones procedentes del grupo control no vacunado, 
permanecieron libres de anticuerpos pasivos maternales hasta el 
0.ltimo muestreo, evaluado a los 30 dias de nacidos. Lo cual 
confirma que, en condiciones de campo, el virus vacunal estudiado 
no se difundió de las cerdas vacunadas, a las cerdas testigos no 
vacunadas, ni a los lechones susceptibles, hijos de estas ültimas; 
tal como se ha observado en estudios realizados bajo condiciones 
controladas (21, 26, 75, 89}. 

Es importante considerar las ventajas que tiene el poder 
contar con biológicos contra la FPC, que en momentos de emergencia, 
ante brotes de esta enfermedad, pudieran ser empleados, incluso 
durante la gestación para la prevención y el control de la FPC, en 
animales susceptibles, lo que seria de gran ayuda, para evitar la 
mortalidad, y para evitar que se afecten los niveles de producción. 
Además de que facilitarla notablemente el desarrollo de los 
programas de vacunación, tanto en las cerdas de las granjas 
tecnificadas, como en las de traspatio; ya que al poder vacunar 
cerdas en cualquier etapa de la gestación, no quedarian animales 
sin vacunar, y se contarla con una adecuada inmunidad de hato, que 
evitar1a el establecimiento de nuevos brotes, o la continuación de 
los existentes. 

En el proceso de control y/o erradicación de la FPC, la 
vacunación de las hembras jóvenes es considerada como un factor 
prioritario en las campañas prolongadas, toda vez que las cerdas 
deben proteger a su progenie en las primeras semanas de vida, por 
medio de los anticuerpos maternos. Más aún ellas deben ser 
protegidas antes de alcanzar la edad reproductiva para asi prevenir 
la presentación del sindrome de la cerda portadora (103). 

La importancia de los cerdos infectados congénitamente se 
incrementa cuando se intenta lograr el control y / o erradicación 
de la FPC, mediante el empleo en cerdas gestantes, de vacunas que 
no estén debidamente atenuadas, ya que se pueden presentar 
epizootias que pueden ser causadas por el virus vacunal poco 
atenuado de la FPC; por lo cual se pueden presentar brotes at1picos 
de FPC, o casos de cerdas portadoras, o de lechones 
inmunotolerantes (103}. A este respecto, en este trabajo se 
demostró que la aplicación de la vacuna PAV-250, durante el celo y 
la gestación, no produce alteraciones en los parámetros 
productivos, ni alteraciones cl1nicas o patológicas en los lechones 
naonatos. Y no obstante que aún faltan de realizar estudios para 
determinar si su empleo en las etapas iniciales de la gestación, 
puede dar lugar a la aparición del fenómeno de inmunotolerancia en 
los lechones, dadas las caracteristicas de inocuidad demostradas 
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por ésta vacuna en diferentes trabajos (17, 18, 22, 28, 89), se 
puede esperar que no se presenten signos ni lesiones en aquellos 
lechones, en los que se llegara a presentar la inmunotolerancia. 
Además, dado que la vacuna en estudio no se disemina de los 
vacunados a los susceptibles que estén en contacto (17, 18, 22, 26, 
89) , es de esperarse tambien que por esta razón no sea posible que 
está vacuna revierta a la virulencia, en condiciones naturales. 

En un programa de control y/o erradicación de la FPC es de 
vital importancia contar con biológicos seguros, inocuos, 
confiables y con potencia satisfactoria (8, 64, 01, 96). 

En México se considera que es básico el contar con biológicos 
seguros y eficaces, elaborados con cepas vacunales que no se 
diseminen; es por esto que ha sido acertado el evaluar, dentro de 
las instalaciones de alta seguridad de la DGSA, SARH, los lotes de 
biológicos que se utilizan en la campafia de Control y Erradicación 
de la FPC. 

Con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
se demostró que la vacunación con la 11 cepa 11 PAV-250, no tuvo 
influencia negativa sobre los parámetros reproductivos evaluados, 
y;;,¡, que las cerdas vacunadas produjeron camadas que se pueden 
considerar corno normales, cualquiera que haya sido el estado de 
gestación en que se efectuó la vacunación; de la misma manera que 
se ha informado en el caso de otras "cepas" (36, 59). 

Sin embargo, la vacunación de las hembras, sin importar su 
estado de gestación, no se recomienda que se realice en forma 
rutinaria, ya que exclusivamente podría estar indicada en: a) hatos 
que estén en peligro inmediato de sufrir la infección por el virus 
virulento de la FPC; b) piaras en las cuales la FPC ha sido ya 
diagnósticada; c) hembras de granjas tecnificadas, o cerdas de 
traspatio, localizadas en zonas que estén en la etapa de control de 
la campafia de FPC, las cuales si no se vacunan, no se alcanzarla la 
inmunidad total en las granjas, o de todos los cerdos de traspatio 
localizados en esa región, ya que quedarian grupos de animales 
susceptibles, en los cuales se podría continuar el brote, o en su 
caso podría posteriormente reiniciarse otro brote; d) tambien 
podría considerarse la posibilidad de vacunar a las hembras 
gestantes y/o vacias, localizadas en las zonas en erradicación y/o 
libres de FPC, con suficiente anticipación a su traslado hacia las 
zonas de control. Esto último, tomando en cuenta que la vacuna en 
estudio, además de ser inocua, no se disemina de los vacunados a 
los susceptibles puestos en contacto. Por lo cual no habra 
interferencia con posteriores encuestas seroepidemiológicas, 
tend~entes a detectar, en las regiones libres de FPC, cerdos con 
anticuerpos estimulados por virus de campo. 
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CONCLUSIONES, 

Con base en las observación clinica y en el análisis de los 
parámetros reproductivos y productivos, de las cerdas y de sus 
lechones, empleados en este experimento, lo's cuales no se vieron 
afectados, se concluye que la "cepa" vacuna! PAV-250 contra la FPC, 
demostró ser inocua al ser aplicada a las cerdas sin memoria 
inmunológica, que estaban en celo, o en diferentes etapas de la 
gestación. 

La vacuna PAV-250, fue capaz de estimular una respuesta 
serológica detectable en las hembras vacunadas, que llegó a titulas 
iguales o mayores de 1: 1024, lo cual habla en favor de la 
antigenicidad de la vacuna. 

En los lechones de las cerdas vacunadas se detectarón 
anticuerpos seroneutralizantes de origén calostral, aún a los 30 
d1as de nacidos. En futuras investigaciones habrá que determinar si 
los titules de anticuerpos detectados, pueden proteger al lechón, 
ya que con la "cepa" PAV-250 contra la FPC, aün no se conoce a 
detalle el titulo minimo necesario para considerar protegido al 
animal. Asimismo, es necesario evaluar si los anticuerpos pasivos 
existentes a los 30 d1as de edad pueden o no interferir con la 
vacunación. 

No se encontró diferencia al evaluar los parámetros 
productivos de los diferentes grupos de cerdas empleados en el 
experimento; lo que indica que el uso de la vacuna no provocó 
alteraciones en la productividad de las hembras vacunadas durante 
el celo o la gestación. 

La 11 cepa 11 vacunal PAV-250, no se transmitió de las hembras 
vacunadas a las testigo no vacunadas, ni a sus lechones 
susceptibles, durante los a meses en que se mantuvieron en 
observación; tiempo durante el cual se les pudo dar seguimento 
cllnico y serológico. 

Con base en los resultados obtenidos, se concluye que la 
11 cepa 11 vacunal PAV-250 contra la FPC, no obstante que no se 
recomienda su utilización rutinaria en cerdas gestantes, s1 podr!a 
ser.empleada en casos de emergencia, en cerdas susceptibles, que 
estén en celo o gestantes, para la prevención de la FPC, sin el 
riesgo de provocar alteraciones en los parámetros reproductivos, ni 
en los neonatos. 
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CUADRO J..- DURACION PROMEDIO DE LA GESTACION EN CERDAS VACUNADAS 
CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURl'.NTE EL CELO 'i LA GESTACION. 

GRUPO 

J. 

2 

5 

PROM. 

ETAPA DE 
VACUNACION 

TESTIGO 

CELO 

30 DG 

60 DG 

90 DG 

VACUNADOS 

GESTACION 
DIAS• 

113.0 

112.4 

113.6 

115.0 

114.4 

113.8 

DESV. EST. MAXIMA 

0.95 U5 

l. 7J. 115 

1.14 115 

l.4J. 116 

0.89 115 

l.00 

•NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
DG= DIAS DE GESTACION. 

MINIMA 

llJ. 

lJ.O 

lJ.2 

J.J.3 

113 

CUADRO 2. - PROMEDIO DE DIAS EN LACTANCIA•EN CERDAS VACUNADAS CON LA 
VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE DIAS EN DESV. EST. MAXIMA M!NIMA 
VACUNACION LACTANCIA•• 

l TESTIGO 28.2 2.08 31 25 

2 CELO 26.8 1.91 30 24 

3 30 DG 29.2 l.30 30 27 

60 DG 21.5 1.29 29 26 

5 90 DG 28.0 l.00 29 27 

PROM.VACUNADAS 27.9 l. 79 

•EL DESTETE SE REALIZO EN FECHAS PREESTABLECIDAS 
••NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
OG= DIAS DE GESTACION. 
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CUADRO 3.- PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS EN TOTAL DE LAS CERDAS 
VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA 
GESTACION, 

GRUPO ETAPA DE LECHONES NAC, DESV. EST, MAXIMA MINIMA 
VACUNACION TOTALES* 

1 TESTIGO 10.8 (110) 2.17 14 7 

2 CELO 11.6 (58) 1.87 14 9 

30 DG 10,8 (54) l. 64 13 9 

4 60 DG 10,0 (40) 1.63 12 8 

5 90 DG 11.2 (56) 1.48 13 9 

PROM. VACUNADAS 10.9 1.85 

DG-DIAS DE GESTACION 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
() NUMERO DE LECHONES . 

CUADRO 4.- PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS VIVOS PROCEDENTES DE LAS 
HEMBRAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL 
CELO Y LA GESTACION, 

GRUPO 

1 

2 

4 

5 

ETAPA DE 
VACUNACION 

TESTIGO 

CELO 

30 DG 

60 DG 

90 DG 

PROM. VACUNADAS 

DG= DIAS DE GESTACION 

LECHONES DESV. EST. MAXIMA 
NAC. VIVOS* 

10.1 (110) 2.17 14 

10.8 (58) 2.32 14 

a. a (54) 

9. 5 (40) 

11.2 (56) 

10.l 

1.10 10 

1.60 12 

1.30 13 

2.0 

*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0,05) 
() NUMERO DE LECHONES 

MINIMA 

7 

7 

7 

8 

9 
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CUADRO 5.- PROMEDIO DE LECHONES PARIDOS MUERTOS PROCEDENTES DE LAS 
CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL 
CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE 
VACUNACION 

LECHONES DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
NAC. MUERTOS 

1 TESTIGO 0.6a (110) 0.9 o 

2 CELO o.ea (58) 0.9 2 

30 DG 2.0b (54) 2.4 5 o 

60 DG o.oa (40) o.o o o 

5 90 DG o.oa (56) o.o o o 

PROM. VACUNADAS 0.7 1.4 

DG=DIAS DE GESTACION 
DIFERENTE LITERAL INDICA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
() NUMERO DE LECHONES 

CUADRO 6. - PROMEDIO DE LECHONES MOMIFICADOS DE LAS CERDAS VACUNADAS 
CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE LECHONES DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION MOMIFICADOS 

1 TESTIGO o.2a (110) 0.4 1 o 

2 CELO o.2a (58) 0.4 1 o 

30 DG l.4b (54) 1.7 4 o 

4 60 DG o.oa (40) o.o o o 

5 90 DG o.oa (56) o.o o o 

PROM. VACUNADAS 0.4 0.9 

DG=DIAS DE GESTACION 
DIFERENTE LITERAL INDICA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
() NUMERO DE LECHONES 
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CUADRO 7.- PROMEDIO DE MORTALIDAD PREDESTETE EN LOS LECHONES DE 
LAS CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL 
CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE MORTALIDAD DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION PREDESTETE 

l TESTIGO 0.9a (110) l.l 4 o 

2 CELO 2.6b (58) 1.9 5 o 

3 30 DG l.Oa (54) 0.6 2 o 

4 60 DG 0.2a (40) 0.4 l o 

5 90 DG 2.6b (56) o.a 4 l 

PROM. VACUNADAS l.6 l.5 

DG= DIAS DE GESTACION 
DIFERENTE LITERAL INDICA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
() NUMERO DE LECHONES 

CUADRO 8.- PROMEDIO DE PESO (KG) AL NACER EN LECHONES PROCEDENTES 
DE CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL 
CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE PESO AL DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION NACER* 

(MADRES) 

l TESTIGO l. 400 0.210 1.940 1.200 

2 CELO 1.200 0.100 1.390 l.100 

3 30 DG 1.390 0.140 1.540 l.220 

4 60 DG 1.440 0.090 l.580 l. 330 

5 90 DG l. 380 0.210 l.790 l.000 

PROM. VACUNADAS l.352 0.200 

DG-DIAS DE GESTACION 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 



44 

CUADRO 9. - PROMEDIO DE PESO (KG) A LOS 14 DIAS DE EDAD EN LOS 
LECHONES HIJOS DE LAS CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA 
LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE PESO A LOS DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION 14 DIAS• 

(MADRES) 

1 TESTIGO 4.210 0.620 5.810 3 .160 

2 CELO 4.060 0.270 4.840 3.700 

3 30 DG 4.448 o.340 4.930 3.970 

4 60 DG 4.240 0.420 4.850 3.780 

5 90 DG 4.090 Q.630 4.870 3.120 

PROM. VACUNADAS 4.209 0.520 

DG- DIAS DE GESTACION 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 

CUADRO 10.- PROMEDIO DE PESO AL DESTETE (KG) EN LOS LECHONES 
PROCEDENTES DE CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC 
DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE PESO AL DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION DESTETE* 

(MADRES) 

1 TESTIGO 7 .410 1.160 10.600 5.940 

2 CELO 6.520 0.900 7.430 4.950 

3 30 DG 7.910 0.670 8.670 6.800 

4 60 DG 7.250 o.510 7.910 6.490 

5 90 DG 7.240 0.700 8.430 6.480 

PROM. VACUNADAS 7.230 o.9so 

DG-DIAS DE GESTACION 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
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CUADRO 11.- PROMEDIO DE GANANCIA DIARIA DE PESO (KG) DURANTE LA 
LACTANCIA EN LOS LECHONES HIJOS DE CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA 
PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION, 

GRUPO ETAPA DE GANANCIA DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION DIARIA DE 

(MADRES) PESO* 

1 TESTIGO 0.210 0.034 0.300 0.160 

2 CELO 0.222 o. 013 0.240 0.120 

30 DG. 0.220 0.029 0.250 0.210 

4 60 DG 0.210 0.010 0.250 0.180 

5 90 DG 0.210 0.018 0.230 0.190 

PROM. VACUNADAS 0.215 0.030 

DG= DIAS DE GESTACION 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 

CUADRO 12.- PROMEDIO DE PESO TOTAL DE LAS CAMADAS AL NACER (KG) 
PROCEDENTES DE LAS CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA 
FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE PESO TOTAL DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION DE LA 

(MADRES) CAMADA* 

1 TESTIGO 14. 5 3,4 19.7 8.9 

2 CELO 13.0 2.1 16.6 11.1 

3 30 DG 12.2 2.1 15.4 9.9 

60 DG 13.7 2.9 16.6 10.7 

5 90 DG 14.5 3.6 19.7 11.1 

PROM. VACUNADAS 13.35 3.09 

DG=DIAS DE GESTACION 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA. 
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CUADRO 13.- PROMEDIO DE PESO TOTAL DE LAS CAMADAS A LOS 14 DIAS DE 
EDAD (KG} PROCEDENTES DE LAS CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 
CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE PESO DE LA DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION CAMADA A 

(MADRES) 14 DIAS* 

l TESTIGO 38.4 8.l 48.7 25.3 

2 CELO 33.9 2.l 42.l 22.7 

30 DG 35.4 2.1 39.4 26.8 

4 60 DG 38.l 2.9 44.2 30.4 

5 90 DG 36.2 3.6 43.8 29.5 

PROM. VACUNADAS 35.9 7 .17 

DG-DIAS DE GESTACION 
* NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05). 

CUADRO 14.- PROMEDIO DE PESO TOTAL DE LAS CAMADAS AL DESTETE (KG) 
DE LAS CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE 
EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE PESO DE LA DESV. EST. MAXIMA MINIMA 
VACUNACION CAMADA AL 

(MADRES) DESTETE* 

l TESTIGO 65.3 ll.8 85.8 61.l 

2 CELO 53.9 14 .9 67.8 29.7 

3 30 DG 61.6 9.8 72.2 47.6 

4 60 DG 64.9 5.5 73.4 58.0 

5 90 DG 62.2 8.9 75.9 51.8 

PROM. VACUNADAS 60.6 ll.9 

DG=DIAS D~ GESTACION 
* NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>O. 05) 
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CUADRO 15.- PROMEDIO DE LECHONES DESTETADOS EN CERDAS VACUNADAS CON 
LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FIEBRE PORCINA CLASICA DURANTE EL CELO 
Y LA GESTACION. 

GRUPO ETAPA DE LECHONES 
VACUNACION DESTETADOS* DESV. EST MAXIMA MINIMA 

l TESTIGO 9.27 l. 64 12 7 

2 CELO 0.20 l. 94 ll 6 

3 30 DG 7.BO l.17 9 6 

60 DG 9.25 l.30 ll B 

5 90 DG B.60 l.02 10 7 

PROM.VACUNADAS B.46 0.61 

DG=DIAS DE GESTACION AL MOMENTO DE LA VACUNACION. 
*NO SE PRESENTO DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05). 

CUADRO 16.- PROMEDIOS DE ANTICUERPOS SN EN LAS CERDAS VACUNADAS CON 
LA VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

ETAPA DE 
VACUNACION 

TITULOS DE ANTICUERPOS SN 

AV 21DPV 36 HPP 30DPP 

CELO NEG l: 46la al:l024a al:l024a 

30 DG NEG l:l50a 1:780 a al:l024a 

60 DG NEG l: l38a 1:601 a a1:1024a 

90 DG NEG l:60la 1:790 a al:l024a 

TESTIGO N/V NEG NEG b NEG b NEG b 

PROMEDIO (VAC) NEG 1:273 1:780 a1:1024 

DIFERENTE LITERAL - DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
AV: ANTES DE VACUNAR 
21DPV: 21 DIAS POSTVACUNACION 
36HPP: 36 HORAS POSTPARTO 
30 DPP: 30 DIAS POSTPARTO 
60 DPP: 60 DIAS POSTPARTO 
NEG: NEGATIVO. 

60DPP 

al:l024a 

al:l024a 

a1:1024a 

al:l024a 

NEG b 

a1:1024 
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CUADRO 17 • - TITULO DE ANTICUERPOS CALOSTRALES A LAS 3 6 HORAS DE 
NACIDOS, EN LOS LECHONES PROCEDENTES DE CERDAS VACUNADAS CON LA 
VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE EL CELO Y LA GESTACION. 

GRUPO TITULO DE ACS DESVIACION TITULO TITULO 
(MADRES) PROMEDIO ESTANDAR MAXIMO MINIMO 

CELO 1:784a 1:2 2:1:1024 1:256 

30 DG 1:838a 1:2 2:1:1024 1:256 

60 DG 1:784a 1:2 2:1:1024 1:256 

90 DG 1:238b 1:4 2:1:1024 1:64 

TESTIGO NEG e NEG NEG NEG 

DIFERENTE LITERAL INDICA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05). 
DG= DIAS DE GESTACION DE LAS MADRES AL MOMENTO DE LA VACUNACION. 

CUADRO 18. - TITULO DE ANTICUERPOS CALOSTRALES A LOS 3 O DIAS DE 
NACIDOS EN LECHONES PROCEDENTES DE MADRES VACUNADAS CON VACUNA PAV-
250 CONTRA LA FPC DURANTE LA GESTACION O EL CELO. 

GRUPO TITULO DE ACS DESVIACION TITULO TITULO 
(MADRES) PROMEDIO ESTANDAR MAXIMO MINIMO 

CELO 1:93 a 1:4 1:256 o 

30 DG 1:202a 1:3 2:1:1024 1:16 

60 DG 1:102a 1:3 1:256 1:16 

90 DG 1:9 b 1:8 1:256 o 

TESTIGO NEG 

DIFERENTE LITERAL INDICA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
DG= DIAS DE GESTACION DE LAS MADRES AL MOMENTO DE LA VACUNACION. 
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CUADRO 19, - ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE ANTICUERPOS SERICOS 
CALOSTRALES A LOS 60 DIAS DE EDAD EN LECHONES HIJOS DE CERDAS 
VACUNADAS CON VACUNA PAV-250 CONTRA LA FPC DURANTE LA GESTACION Y 
EL CELO 

GRUPO TITULO DE COEFICIENTE DE ECUACION DE 
(MADRES) ANTICUERPOS DETERMINACION REGRESION 

(ESTIMACION) r2 

CELO 1:11 0.6098 y=8.70+(-2.04)X 

30 DG 1:49 0.4419 y=8.15+(-1.42)x 

60 DG 1:13 0.5021 y=8.79+(-2.13)x 

90 DG l:0.329 0.4835 y=8,'.6+(-3.29)x 

TESTIGO NEG 

DIFERENTE LITERAL INDICA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (P>0.05) 
DG= DIAS DE GESTACION AL MOMENTO DE LA VACUNACION. 

CUADRO 20.- TITULOS PROMEDIO DE ACS A LAS 36 HORAS Y 30 DIAS DE 
NACIDOS Y ESTIMACION DE ACS PARA LOS 60 DIAS DE NACIDOS, EN 
LECHONES DE CERDAS VACUNADAS CON LA VACUNA PAV-250 DURANTE EL CELO 
Y LA GESTACION. 

GRUPO TITULO TITULO TITULO ESTIMADO 
(MADRES) 36 HORAS 30 DIAS 60 DIAS 

CELO 1:784 1:93 1:11 

30 DG 1:838 1:202 1:49 

60 DG 1:784 1:102 1: 13 

90 DG 1:238 1:9 1:0.329 

TESTIGO NEG NEG 

DG= DIAS DE GESTACION A LOS QUE SE VACUNARON LAS MADRES. 
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GRAFICA 3:TEMPERATURA RECTAL EN CERDAS 
VACUNADAS CON VACUNA PAV·250 CONTRA 

LA FPC A LOS 30 DIAS DE GESTACION 

TEMPERATURA C 

39,5 - ... - . - ... - .......... - .. - . - .. - .. . 

39 - - - - - - - - - - - - - - ..... - - - - - - - - - - - - - -

38,5 - . - .. - - ... - . - ........... - . - - . - . - . 

38-+-~~~~~~~~~~~~~~~_, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021 
DIAS POSTVACUNACION 

GRAFICA 4: TEMPERATURA RECTAL EN CERDAS 
VACUNADAS CON VACUNA PAV·250 CONTRA 

LA FPC A 60 DIAS DE GESTACION. 

39,5 

30 - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - -

38,5 

39-1-~~~~~~~~~~~~~~~4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021 

DIAS POSTVACUNACJON 

-TEMPERATURA RECTAL 

51 



GRAFICA 5:TEMPERATURA RECTAL EN CERDAS 
VACUNADAS CON VACUNA PAV-250 CONTRA LA 

FPC A LOS 90 DIAS DE GESTAClON. 
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GRAF.8: ACS SN ( Xg)*EN CERDAS VACUNADAS 
CON PAV-250 A LOS 60 DIAS DE GESTACION Y 

ACS CALOSTRALES EN SUS LECHONES. 
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GRAF 9:ACS SN ( Xg)*EN CERDAS VACUNADAS 
CON PAV-250 A LOS 90 DIAS DE GESTACION Y 
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GRAF S:ACS SN( Xg)* EN CERDAS VACUNADAS 
CON PAV-250 EN ETAPA DE CELO Y 

ACS. CALOSTRALES EN SUS LECHONES. 
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GRAF 7:ACS SN (Xg)*EN CERDAS VACUNADAS 
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