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RESUMEN 

MOLINA ZAGAL ELIA LUCERO. Evaluacién del grado de lesién en pulmones y 

cornetes nasales, en cerdos de granjas con diferente grado de tecnificacién en la 

regién de Hermosillo, Sonora, México. (Bajo la direccién de M.V.Z. M.P.A. Marco 

Antonio Herradora Lozano y M.V.Z. M.C.V. Roberto G. Martinez Gamba) 

Se realizé un estudio para determinar el porcentaje de lesion pulmonar y grado de 

rinitis atréfica en cerdos enviados a rastro, con la finalidad de establecer si existe 

correlacion entre estas dos lesiones, y la diferencia entre cada una de estas con el 

nivel de tecnificacién. Se utilizaron los pulmones y las cabezas de 540 cerdos, 

procedentes de 6 granjas clasificadas en tres niveles de tecnificacién. La 

clasificacion se basé en la presencia de enfermedades, el control de éstas, el 

manejo en general y las caracteristicas de las instalaciones. Se clasificaron como 

Nivel I, las altamente tecnificadas; Nivel II, las medianamente tecnificadas y Nivel 

III, las de baja tecnificacién. Se encontré diferencia (P<0.01) para el porcentaje de 

lesion pulmonar y grado de rinitis atréfica entre el Nivel I (6.3%, 0.15) y los 

correspondientes a los Niveles Il (9.89%, 0.32) y IIN(8.95%, 0.38), 

respectivamente; no llegandose a observar diferencias para las variables evaluadas, 

entre los niveles II y III. No se observaron correlaciones entre la lesi6n pulmonar y 

el grado de rinitis en los distintos niveles de tecnificacién (P>0.1). La porcicultura 

de Sonora se caracteriza por contar con adecuados programas de manejo y control 

de enfermedades; de ahi que el impacto directo de éstas, a través de las lesiones 

  

  
 



  

  

pulmonares y rinitis atréfica, se haya visto poco afectado por el nivel de 

tecnificacién de las granjas; sin embargo esto no sucede en la mayor parte de las 

granjas del pais, por lo que se recomienda la realizacién de estudios similares en 

las diferentes zonas productoras ya que las caracteristicas de manejo, clima, 

presencia y control de enfermedades en dichas zonas, son distintas, estos estudios 

seran de utilidad para determinar la situacién respecto a la presentacion de 

enfermedades respiratorias y su impacto econdémico.



  

  

INTRODUCCION 

La aceptacién que tiene la carne de cerdo por sus caracteristicas de alta calidad 

proteinica y sabor, han permitido que la porcicultura sea una de las actividades 

pecuarias mas importantes en el mundo, ademas de ser una fuente generadora de 

empleos directos e indirectos. 

En la actualidad la porcicultura depende en gran parte de sistemas intensivos de 

produccién, con un inventario porcicola mundial para 1999 de 912°707,751 

cabezas.! 

En el mismo afio, la carne de cerdo representé el 39.13% de la produccién mundial 

de carnes con 88'429,764 toneladas.' El 75% del consumo se concentra en 8 paises: 

China, EUA, Alemania, Rusia, Francia, Italia, Espafia y Japon. En los ultimos afios, 

Europa ha elevado su consumo al rechazar la carne de res, debido al problema de 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). > 

En México la porcicultura intensiva es relativamente joven, ya que después de un 

largo periodo de transicién cobré auge a partir de 1960 en varios estados de la 

republica como: Sonora, Puebla, Guanajuato, Michoacan, México y Yucatan? 

México cuenta con un inventario de 13’854,900 cabezas, lo que representa un 

1.51% del inventario mundial. 

En el afio de 1999 la porcicultura aporté el 23.0% de las carnes producidas en 

México y el 1.1% de la produccién mundial,’ con una obtencion de 989,603 

toneladas en 1999 ocupando asi el tercer lugar de importancia después de la carne



de pollo y de res. Para el 2000 se pronostica un crecimiento del 1.57% de la 

produccién con 1°034,906 toneladas, lograndose para el mes de febrero del mismo 

afio, una produccion 154,975 toneladas representando asi un avance del 15.7% del 

pronéstico.* 

En 1999 se exportaron casi 25 ,605.6 toneladas, el 97% en forma de cortes, el 1.6% 

como tocinos, pierna y espaldilla, y el 1.4% como jamén.* 

Los estados de Sonora y Yucatan son los que participan en esta exportacion al estar 

libres de Fiebre Porcina Clasica (FPC), enviando el 95% de sus exportaciones a 

Japon, el 7% a Cuba, a Taiwan el 1.5% y a Canada el 1%? 

A partir de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, los porcicultores nacionales se vieron sujetos a una 

competencia de mercado, estando en desventaja con los productores de Estados 

Unidos y Canada, debido principalmente a los volimenes de produccion y a los 

subsidios que se otergan en estos paises. El arancel se disminuira gradualmente en 

9 afios, siendo en el afio 2000 de sdlo el 6.6% y una salvaguarda del 20% que 

puede ser aplicable en caso de rebasar los cupos establecidos; 23 también existe 

contrabando técnico asi como la importacién de subproductos de aves y cerdos que 

no son aprovechados en otros paises, particularmente en EVA y que sustituyen por 

su bajo precio a la carne de cerdo y sus subproductos mexicanos. 

Por otra parte, la elevacién de costos de produccién, la baja en el poder adquisitivo 

y la disminucién del consumo, han originando la desaparicién de pequefios y 

  

  
 



medianos productores, permitiendo solamente la sobrevivencia de grupos 

integrados por granjas con grandes voliimenes de animales.* 

Ademias de lo anterior existen otros factores que ocasionan importantes pérdidas 

econdémicas por la presentacién de enfermedades, entre estos se encuentran los 

aspectos sanitarios y técnicos como: falta de higiene, ausencia de programas para el 

control de enfermedades, deficiencias en el manejo e instalaciones mal disefiadas. 

De la variedad de enfermedades a las que son susceptibles los cerdos, las 

respiratorias de origen bacteriano son las que ocasionan mayores pérdidas 

econémicas, debido a la alta morbilidad y mortalidad, principalmente en cerdos de 

crecimiento. Estas enfermedades originan la disminucién en la ganancia de peso y 

eficiencia alimenticia que se detecta en la etapa de engorda, a causa del dafio 

pulmonar, ademas de los gastos por concepto de medicacion y servicios de 

diagnéstico.*°7° 11? 

Las principales enfermedades respiratorias de origen bacteriano, que afectan a los 

cerdos en las etapas de crecimiento y finalizacién son: 

Neumonia enzodtica (Mycoplasma hyopneumoniae), Pasteurelosis (Pasteurella 

multocida tipo A) y Pleuroneumonia (Actinobacillus pleuropneumoniae), estas 

enfermedades causan diferentes lesiones como son. zonas de consolidacién 

pulmonar, acimulos de fibrina y neumonia. 1314 v Ig Rinitis Atréfica (Pasteurella 

multocida tipo D toxigénica y Bordetella bronchiseptica), en esta enfermedad las



  

  

lesiones corresponden a la destruccién en diferentes grados, de los cometes nasales 

y la desviacién del septo nasal.'*"* 

En ocasiones tos cerdos afectados no presentan signos clinicos o estos son 

inaparentes, en tales casos las enfermedades tienen una presentacion subclinica 

cronica y los productores no toman en cuenta estos casos como pérdidas 

econdmicas, “hs 

La revision de los animales en el rastro puede proporcionar valiosa informacion del 

efecto de las lesiones sobre el desempefio productivo de los cerdos lo que permite 

Hevar a cabo estimaciones del impacto econdmico de estas enfermedades en los 

hatos.“"5 Por otra parte, la inspeccién de rastro permite determinar las 

enfermedades subclinicas presentes en la piara, asi como evaluar Ja eficacia de 

tratamientos, vacunas o modificaciones en el manejo o instalaciones. 8.9.12.16,17.18.19.20 

Al respecto, en diferentes estudios , se ha encontrado asociacion entre la severidad 

de las lesiones y la disminucién en la ganancia de peso, demostrandose que por 

cada 10 % de lesién pulmonar, la media en la ganancia de peso disminuye entre 

24.8 37.4 g.'5"! 

La presentacion de estas enfermedades esta asociada con los métodos intensivos de 

produccién y el tipo de instalaciones, que incluyen entre otras caracteristicas: 

e Corrales con alta densidad de poblacién. 

El numero de animales en un espacio pequefio tiene efectos significativos en la 

incidencia de enfermedades. Algunos estudios epidemioldgicos revelan que el 

  
 



  

  

riesgo de contraer enfermedades respiratorias aumenta significativamente 

cuando se incrementa el tamafio del hato,’107'427 

Granjas con sistema de ocupacién continua. 

En granjas con inadecuada separacién entre cerdos de diferentes edades, existe 

una transmisién continua de patégenos de animales adultos a jovenes. Las 

distintas necesidades de temperatura ambiental en cerdos de edades diferentes, 

ademas de los elementos que generan estrés, son un factor adverso que 

contribuye a la presentacién de las enfermedades.'? Los mayores gastos en 

granjas de flujo continuo y constante reagrupacion, son por problemas de 

salud."? 

Corrales mal disefiados. 

Estos provocan pobre ventilacion, rapidos cambios de temperatura y humedad 

alta. 

Para evitar la contaminacién del aire y mantener una humedad relativa 

aceptable, es necesario el uso de sistemas de ventilacién, algunos de estos 

mueven el aire viciado en los corrales, pero no lo recambian totalmente por aire 

fresco, si sdlo se recicla el aire y este no se cambia, la falta de intercambio 

favorece altas concentraciones de amoniaco, mismo que de acuerdo con algunos 

estudios epidemiolégicos ha mostrado ser un factor que predispone a una mayor 

presentacion de enfermedades respiratorias."*'*”"? Las concentraciones de 50- 

100 ppm de este gas, interfieren con la funcién mucociliar, permiticudo ia 

  
 



entrada de patégenos,'""'*""4**de ahi que las enfermedades respiratorias puedan 

  

controlarse mejor en corrales con ven a piesién, donde el aire 

contaminado es removido y cambiado totalmente.” 

Por otra parte, los cambios rapidos de aire provocan corrientes internas en los 

corrales y casetas generando enfriamiento del ambiente y de los animales, es un 

hecho que enfriamientos repentinos predisponen al cerdo y al hombre a padecer 

infecciones respiratorias.'* En cerdos destetados que fueron expuestos a 

corrientes de aire frias, disminuyé significativamente su respuesta inmune.”* 

La presencia de paredes sdlidas entre corrales esté asociada a una reduccion en 

la incidencia de neumonia, presumiblemente porque previenen las corrientes, 

ademas de que se limita el contacto directo entre los cerdos. 13.15 

Poca higiene con pobre o nula desinfeccién. 

En la prevencién de transmisién de patégenos es muy importante limpiar, lavar 

y desinfectar todas las instalaciones, para eliminar los residuos de heces o 

polvo, que juegan un papel importante como vehiculos de microorganismos 

patégenos. '7?° 

Los agentes patégenos antes mencionados son sensibles a la mayoria de los 

desinfectantes que existen en el mercado como: 

Detergentes aniénicos (jabon y detergente comtn), detergentes cationicos 

(cloruro de benzalconio), halégenos (Cloro y Iodo en diferentes composiciones,



  

  

para desinfeccién o vados sanitarios), derivados del alquitran de hulla 

(glutaraldehido), entre otros.” 

Para la utilizacion de estos desinfectantes es necesario seguir los pasos del 

fabricante, pues en algunos se requiere eliminar previamente residuos de 

materia orgénica.”’ 

Origen de los cerdos. 

En las piaras de México es dificil el control de problemas respiratorios, pues en 

ocasiones no se cuarentena como es debido a los cerdos que van a entrar a la 

granja. O estos no son inmunizados para prevenirlos de enfermedades presentes 

en la granja. 

Se pueden evitar o controlar los efectos provocados por estas caracteristicas, a 

través de métodos de manejo que incluyen las siguientes consideraciones: 

“ Mantener un adecuado numero de animales por nave. Las naves deben 

contener idealmente no mas de 250 animales y en los corrales no mas de 20 

a 25 cerdos seguin el espacio recomendado a su peso y edad. Ademias de 

una adecuada separacion entre etapas productivas.>**(Cuadro 1)” 

Sistemas todo dentro-todo fuera o de sitios multiples. Estos sistemas de 

produccién facilitan el control de enfermedades, pues en el primero las 

instalaciones estén desocupadas durante aproximadamente una semana, lo 

que permite una adecuada desinfeccién; y en el de sities miltiples, ios 

  
 



* "a 
cerdos de diferentes etapas productivas estén en diferentes granjas. 

9,13,18,19,28 

Mejoramiento de los corrales y sisternas de ventilacién, disefiados para 

eliminar totalmente el aire contaminado y cambiarlo por aire fresco. 

Ademas tener barreras entre diferentes edades y proporcionar una 

temperatura ambiental y humedad adecuados. " 

Cuando es necesario introducir nuevos animales, es indispensable 

implementar una adecuada cuarentena, realizar pruebas de laboratorio, 

medicaciones e inmunizaciones. ? 

Disminuir en lo posible el manejo, para evitar estrés en cualquier etapa 

productiva.'*'678?° 

10 

 



    

JUSTIFICACION 

A finales de la década de los 70’s y principio de ios 80's, se empezo a vislumbrar 

la importancia de las enfermedades respiratorias en las explotaciones porcinas, 

dado que algunas de estas eran de reciente introduccién en México; por ello los 

médicos veterinarios consideraron importante conocer la incidencia y prevalencia 

de estas enfermedades, asi como el calculo de las pérdidas econémicas debido a la 

improductividad causada por las mismas. Al respecto, distintos autores reportaron 

la importancia econémica y la incidencia de estas enfermedades en México1?9* 

Existen datos publicados sobre el grado de lesién pulmonar y de rinitis atrofica, 

evaluando a su vez el impacto econdémico sobre la productividad.*')191017182! 

También se han publicado los resultados del porcentaje de pulmones afectados 

durante las inspecciones de rastro en diferentes paises europeos y americanos 15.1721 

y la importancia de las instalaciones y manejo en las granjas;°"' "419161721 sin 

embargo, en México no se han realizado estudios de este tipo y la informacién que 

existe es escasa, no esta actualizada y se desconocen las caracteristicas de crianza 

de los cerdos evaluados. Considerando la dinamica propia de las explotaciones 

porcinas y la gran variacién de informacién de un estado a otro y de un pais a otro, 

es imposible utilizar la informacién publicada en otros paises y otros afios, para 

conocer y prever los problemas causados por las enfermedades respiratorias en los 

diferentes estados productores de cerdo en México. 

11 

 



  

Considerando lo anterior, es necesario realizar estudios sobre la presencia de 

afeccion pulmonar y rinitis atrfica en jas principales zonas productoras del pais y 

relacionarlos con los sistemas de produccién existentes en dichas zonas. 
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HIPOTESIS 

El porcentaje de dafio pulmonar y ci grado rimttis atrofica en cerdos enviados a 

rastro, difiere entre granjas con distinto nivel de tecnificacién. 

OBJETIVOS 

1. Determinar el porcentaje de lesiones pulmonares y grado de rinitis atréfica a 

partir de cerdos enviados a rastro en el estado de Sonora, sin considerar la 

presencia de agentes etioldgicos. 

2. Establecer la correlacién entre el dafio pulmonar y grado de rinitis, en cerdos 

enviados al rastro y procedentes de granjas con diferente grado de tecnificacién, 

en el estado de Sonora. 

13 

 



  

  

MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizé en ct estado de Sonora, especificamente en las granjas 

de la cuenca porcicola aledafia a la ciudad de Hermosillo. 

El estado de Sonora se ubica al noreste del pais, situado entre los 26°18" y 32°29’ 

de Latitud Norte y los 108°25’ y 115°03’ de Longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich. Limita al norte con E.U.A., al este con los estados de Chihuahua y 

Sinaloa, al sur con Sinaloa y el Golfo de California y al oeste con el Golfo de 

California y Baja California. Ocupa el 9.2% de la superficie del pais con 184.934 

lor? 

Tiene un clima seco extremoso, con una temperatura media anual de 20°C en valles 

y costas, en la region serrana es de 16°C. La zona norte de Sonora se caracteriza 

por un clima seco desértico en las planicies cercanas a la costa con una temperatura 

media anual de 18-22°C; templado Iluvioso en la sierra con temperaturas de 12- 

18°C. En la zona sur es seco desértico y muy calido con una temperatura de 22°C 

en adelante.** 

El municipio de Hermosillo se ubica en la region occidental del estado y colinda al 

norte con los municipios de Pitiquito, Carbé y San Miguel de Horcasitas, al este 

con Ures y La Colorada, al sur con Guaymas y al oeste con el golfo de California. 

Tiene 14,880.2 km’ y representa el 8% del territorio del estado. La poblacién 

porcina esta compuesta por 46, 930 cabezas.”* 
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Se seleccionaron seis granjas que se clasificaron en tres categorias: 

e Altamente tecnificadas Giivel D 

e Medianamente tecnificadas (nivel If) 

¢ Poco tecnificadas (nivel IH) 

Esta clasificacién se realizé después de aplicar un cuestionario (Anexo 1) en donde 

se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

1, Edad promedio al destete. 

2. Tipo de instalaciones (grado de confinamiento). 

3. Sistema de flujo de animales (Todo dentro-todo fuera o Uso continuo). 

4. Sistema de produccién (Uno, dos 0 tres sitios). 

5. Existencia o no de paredes sdlidas en Jas areas de crecimiento y engorda. 

6. Antecedentes de enfermedades respiratorias. 

7. Existencia de programas de prevencién y control de problemas respiratorios 

tanto biolégicos como antimicrobianos. 

Se consideraron granjas de Nivel I aquellas con edad de destete de tres 0 menos 

semanas, con tipo de instalaciones tecnificada, sistema todo dentro-todo fuera en 

destete, crecimiento y engorda, situada en dos o tres sitios, con paredes sdlidas 

entre corrales en las reas de destete y crecimiento; sin antecedentes de neumonia 

enzodtica, rinitis atrofica, pasteurelosis y pleuroneumonia. 

Fueron clasificadas como granjas de Nivel II las que tienen una edad de destete de 

tres semanas como maximo, instalaciones tecnificadas, sistema todo dentro-todo 
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fuera en destete, situada en un solo sitio, con paredes sdlidas unicamente en 

destete, con antecedentes de neumonia crzovtica, rinitis atrofica y pasteurelosis, y 

que cuentan con programas de prevencién y control de estas enfermedades con 

antimicrobianos. 

En las granjas de Nivel III el destete se realiza después de tres semanas, las 

instalaciones son semitecnificadas, hay sistema de uso continuo en fas 

instalaciones, en un solo sitio, sin paredes solidas en las diferentes areas, con 

antecedentes de neumonia enzodtica, rinitis atréfica, pleuroneumonia y 

pasteurelosis; sin programas de prevencién y control con antimicrobianos (Anexo 

2). 

Una vez realizada la clasificacién de las granjas a partir del cuestionario, se 

seleccionaron dos para cada nivel. 

De cada granja se inspeccionaron en el rastro Planta Tipo Inspeccién Federal (TIF) 

de Hermosillo Son., tres embarques de 30 animales cada uno, dando un total de 90 

cerdos por granja, 180 por nivel de tecnificacién y un total de 540 animales a 

evaluar. 

Se considera una muestra de 30 animales como suficiente para detectar 

enfermedades en el hato, con un 95% de confianza si la prevalencia es mayor al 

10%.'°2738 En et presente estudio la prevalencia fue de 24.6%. 

Después del sacrificio se separaron los pulmones y la cabeza de los cerdos 

muestreados. 
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Se observaron las lesiones presentes en cada lébulo pulmonar (Figura 1), se 

dibujaron en un esquema las areas afectadas de 168 sicic 1Oduios puimonares por 

sus dos caras sin categorizar las lesiones (Figura 2). Con el procedimiento 

recomendado por Morrison ef al. (1985a) (Figura 3), y con ayuda de una escala 

milimétrica se calculé el porcentaje de lesién por Idbulo y el total de dafio 

pulmonar.” (Figura 4) 

El grado de rinitis atréfica se clasificé con el método sugerido por Straw et al. 

(1983). En la cabeza se realizé un corte del hocico a la altura de la comisura de 

los labios, entre el primero y segundo premolares para medir con un calibrador el 

espacio existente entre la superficie de la cavidad nasal y el cornete ventral (Figura 

5) y con ello asignar un grado de lesién.(Cuadro 2). Esta calificacién también se 

marcé en un esquema (Figura 6). 

Los datos de porcentaje de dafio pulmonar fueron transformados a través del arco 

seno, para ser analizados por un ANDEVA, con una prueba de Tukey. Para el 

grado de rinitis se llevé a cabo una prueba de Kruskal-Wallis y para la correlacion 

entre el porcentaje de dafio pulmonar y el grado de rinitis, se empleé una prueba de 

correlacién de Spearman.”! 
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RESULTADOS 

Los resultados se resumen en el cuadro 3 y se muestran en las figuras7 y 8. 

De los 180 animales evaluados por nivel: 33 presentaron lesi6n mayor al 11% en el 

nivel I, 51 en el nivel II y 53 en el nivel III (Cuadro 4). 

Asimismo, 22 cerdos presentaron rinitis atrofica correspondiente a los grados | a 5 

en el nivel I, 50 en el nivel II y 52 en el nivel III (Cuadro 5). 

Con el analisis estadistico de los datos, se encontro diferencia (P<0.01) para el 

porcentaje de lesién pulmonar y grado de rinitis atréfica entre el Nivel I (6.3%, 

0.15) y los correspondientes a los Niveles II (9.89%, 0.32) y III(8.95%, 0.38), 

respectivamente; no llegandose a observar diferencias para las variables evaluadas, 

entre los niveles II y III. 

No se observaron correlaciones entre la lesién pulmonar y el grado de rinitis en los 

distintos niveles de tecnificacién (P>0.1). (Cuadro 6) 
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DISCUSION 

En el presente trabajo se observé que el porcentaje de lesién pulmonar de los 

cerdos remitidos al rastro, fue bajo comparado con los reportes de otros estados’, 

ya que un 74.62 % de los animales evaluados presentd entre 0 y 10% de superficie 

pulmonar afectada y sdlo un 5% presenté mas de 30%. En cuanto a la rinitis 

atrofica el 94.6 % de los cerdos evaluados fueron negativos. En otros estudios en 

IMlinois (E. U.), Inglaterra y el programa TRAC en distintos lugares de E.U., se han 

encontrado porcentajes de lesién pulmonar y rinitis atréfica de 36% hasta 69 %.'5"7 

Lo anterior sugiere que en las granjas evaluadas el manejo y el control de 

enfermedades respiratorias es bueno. 

El que los cerdos provenientes de granjas consideradas como de alta tecnificacion 

tengan menor presentacién de lesiones pulmonares confirma lo mencionado por 

numerosos autores quienes sostienen que la presentacién de lesiones pulmonares 

debidas a enfermedades respiratorias, esta intimamente relacionada al manejo de 

instalaciones, flujo de animales y existencia o no de programas de control y 

prevencion de enfermedades.'*'6'592885%8 

Por consiguiente, la baja prevalencia de animales afectados con rinitis atréfica, 

coincide con lo que sugieren diferentes autores, quienes mencionan que si se 

implementan métodos de control apropiados, programas de medicaci6n, destetes 

: : : tad ees OLS ISL 7,.20 

tempranos medicados, etc., disminuira el grado de rinitis. 

+ Comunicacion pessonai.** 
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En el presente trabajo no se encontré correlacién entre el porcentaje de dafio 

pulmonar y grado de rinitis atréfica, lo que difiere con Morrison ef al. (1985b), 

quienes mencionan que los cornetes sirven para calentar el aire, atrapar particulas y 

microorganismos causantes de enfermedades, por lo tanto si se encuentran 

dafiados, se ve incrementada la presentacién de enfermedades respiratorias, ya que 

el tracto respiratorio queda desprotegido al no contar con una barrera eficaz para 

detener los agentes patogenos.” 

Sin embargo, al igual que en este estudio, Straw ef al.(1983) y Straw ef al. (1984) 

no encontraron relacién entre estas dos variables, en dichas investigaciones 

mencionan que los cornetes solo atrapan particulas mayores de 10 jim, mientras 

que las particulas causantes de enfermedades son de un tamafio promedio de 3 a 5 

pm.4 

Asimismo existen otros mecanismos de defensa en las vias respiratorias bajas.” 

Las piaras de Sonora, se caracterizan por contar con un buen manejo y control de 

enfermedades, por /o tanto, el no haber encontrado una correlacién entre lesion 

pulmonar y grado de rinitis atrfica en las granjas evaluadas de Hermosillo; no 

implica que no se encuentre en las diferentes zonas porcicultoras del pais, por lo 

tanto es necesario llevar a cabo otros estudios en dichas zonas, para determinar la 

situacién respecto a la presentacién de enfermedades respiratorias y su impacto 

econdémico. 
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Anexo 1: CUESTIONARIO PARA LAS GRANIJAS INCLUIDAS. 

El objetivo del presente cuestionario, es el de recabar informacion sobre las 

caracteristicas generales de las granjas de donde provienen los cerdos evaluados 

dentro del programa Total Respiratory Analysis and Control Clinic (TRAC 

CLINIC), con la finalidad de establecer alguna relacién entre las granjas y los 

resultados de la evaluacién. 

Las siguientes preguntas seran contestadas Unicamente por el médico veterinario 

encargado de la granja. 

CONTESTE BREVEMENTE 

> El mimero de cerdos evaluados correspondié a: 

> Estos animales pertenecian al lote_  y grupo__ de la 

granja (nombre) 

> La edad y peso aproximadamente de los animales evaluados correspondié a__ 

semanasy___—s«Kg 

> La granja de donde provenian los animales, cuenta con una poblacién de 

hembras de piedecriade__y el destete se realiza alas ___semanas. 

MARQUE CON UNA X 

> En esta granja se manejan sistemas de todo dentro-todo fuera en: destete (si) 

(no); crecimiento (si) (no) y/o engorda (si) (no). 

> Las caracteristicas en cuanto a el sistema de produccion se refiere, permiten 

clasificar a la empresa, como una explotacién de (1), (2) 6 (3) sitios. 

> Las corraletas y corrales cuentan con muros de paredes sdlidas en: destete (si) 

(no); crecimiento (si) (no) y/o engorda (si) (no). 

> Las naves o salas tienen una poblacién de __ animales en destete, __ animales 

en crecimiento, y animales en engorda. 
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MARQUE CON UNA O VARIAS X 

> Los problemas de tipo respiratorio que se han diagnosticado en la granja son: 

Micupiasmosis 

Rinitis atréfica 

Pleuroneumonia 

Pasteurelosis 

Otros 

Vv
 

Se tiene establecido un programa de inmunizacién para el control de estas 

enfermedades: 

Micoplasmosis 

Rinitis atrofica 

Pleuroneumonia 

Pasteurelosis 

Otros. 

WV
 

Se cuenta con un programa para el control de estas enfermedades a través de 

antimicrobianos 

Micoplasmosis 

Rinitis atrofica 

Pleuroneumonia. 

Pasteurelosis 

Otros, 

UNICAMENTE CONTESTADO POR EL INVESTIGADOR 

> Las instalaciones corresponden a una granja de tipo: Nivel |____ Nivel I__ 

Nivel I___ 

30 

 



  

Anexo 2: Clasificacién de las granjas, por nivel de tecnificacion (L,ILID, con base 

en las respuestas al cuestionario del Anexo 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Nivel T [ Nivel IT Nivel TIT 

Altamente Medianamente Baja 

tecnificadas tecnificadas tecnificacién 

Edad destete 3 semanas 3 semanas >3 semanas 

Tipo instalacion Tecnificada Tecnificada Semitecnificada 

Sistema todo dentro-todo fuera en: 

Destete Si Si No 

Crecimiento Si No No 

Engorda Si No No 

Sitios 263 1 1 

aredes solidas en: 

Destete Si Si No 

Crecimiento Si No No 

Engorda No No No 

ntecedentes de enfermedades: * 

Neumonia No Si Si 

enzootica 

Rinitis atrofica No Si Si 

Pleuroneumonia No No Si 

Pasteurelosis Si Si Si 

Programa de No Si Si 

vacunacion 

Control por No Si Si 

Antimicrobianos 
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*Diagnéstico de laboratorio reportado por el clinico entrevistado. 

  

 



CUADROS 
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Cuadro 1. Espacios recomendados para el alojamiento de cerdos en diferentes 4 

etapas productivas. 
  

    
  

  

  

  

ETAPA 0 PESO DEL m/CERDO 
CERDO (kg) 

piso de slats parcial o 

completo 

Lechones de 7a 14 kg 0.16-0.23 

Cerdos de 14 a 27 kg 0.28-0.37 

Cerdos de 27 a 45 kg 0.46 

Cerdos de 45 a 68 kg 0.56 

Cerdos de 68 a peso de 0.74 

mercado         
Curtis SE and Backstrém L (1992), modificado 

de Fritschen and Muehling (1978)” 
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Cuadro 2: Relacién del espacio existente entre la superficie de la cavidad nasal y 

el cornete ventral y el correspondiente grado de rinitis asignado. 

  

  

  

  

  

  

      

Espacio total entre cometes | Grado de rinitis 

(mm) 

0-6 0 

7-9 1 

10-12 2 

13-16 3 

17-20 4 

21 0 mas 5   
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Cuadro 3. Porcentaje de lesién pulmonar y promedio de grado de rinitis atréfica 

por nivel de tecnificacién. 

  

  

NIVEL LESION GRADO 

PULMONAR DE RINITIS* 

(%) 

I 6.34 0.527 0.15 + 0.034" 

in 9.89 £0.87" 0.32 + 0.042° 

Il 8.95+40.77° 0.38 + 0.050°     
  

*T iterales diferentes en cada columna indican diferencia (p<0.05). 

Nivel I = alta tecnificacién. 

Nivel II = mediana tecnificacion. 

Nivel III = baja tecnificacion. 

*Escala de 0 a5 
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Cuadro 4: Nuimero y porcentaje de animales con diferente norcenta} 

pulmonar, por tipo de granja. 

  

  

  

  

  

  

  

    

Nivel Obser- Rango de porcentaje de lesi6n pulmonar Total 

de vaciones 

tecnifi- 0-10 | 11-20 | 21-30 ] 31-40 | 41-50 7 51-60 | Glo 
cacién 

, 
mas 

I Numero 147 25 5 3 0 0 0 180 

% 81.66 13.88 2.77 1.66 0 0 0 100 

I Numero 129 27 10 8 5 1 0 180 

% 71.66 15 5.55 4.44 2.77 0.55 0 100 

Ill Ndmero 127 32 ll 8 2 0 0 180 

% 70.55 17.77 641 44 Ld 0 0 100                     
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Cuadro 5: Numero y porcentaje de animales con diferente grado rinitis atrofica, 

  

  

  

  

  

  

  

    

por tipo de granja. 

ivel de | Observa- Rango de grado de rinitis atréfica Total 

tecnifica- | ciones 

se 0 1 2 3 4 5 
cién 

T Numero | 158 17 4 1 0 0 180 

% 87.77 | 9.44 | 2.22 | 0.55 0 0 100 

pi Numero | 130 | 41 9 0 0 0 180 

% 72.22 | 22.77 | 5 0 0 0 100 

HT Numero | 128 { 37 13 2 0 0 180 

% 71.11 | 20.55 | 7.22 | 1.11 ) 0 100                     
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Cuadro 6: Resfitadendgrestjamtampiistantia je del Idsitavpiflosanin y grado de ri 

  

Nivel de Tecnificacién Correlacién Valores de P 

  

II 

lil 

RS=0.0644 P=0.3888 

RS=-0.1193 P=0.1106 

RS=0.0644 P=0.4190 
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FIGURAS 
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Figura 1: Tipo de lesiones encontrados en los pulmones de los cerdos evaluados. 
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Figura 2: Esquema utilizado para evaluar el porcentaje de lesién pulmonar, 

en este estudio. 

  

      
 



  

Figura 3. Distribucién normal del porcentaje de tejido pulmonar por pulmon y 

lébulo en cerdos con peso de 100kg.. 

  

        
Morrison (1985ay” 
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Figura 4: Dibujo utilizado con escala milimétrica y porcentaje asignado a cada 

lébulo. 
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Figura 5 Lugar recomendado para realizar el corte y determinar el grado de lesion 
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Figura 6 Esquema de cornetes utilizado en el estudio. 
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Figura 7 Porcentaje de dafio pulmonar por nivel de tecnificacion. 
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Figura 8 Grado de rinitis por nivel de tecnificacion 
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SUMMARY 

MOLINA ZAGAL ELIA LUCERO. Evaluation of the pncuiiioure iesion and 

conchal atrophy, in pigs of farms with different degree from automation in the 

region of Hermosillo, Sonora, Mexico. (Under the direction of M.V.Z. M.P.A. 

Marco Antonio Herradora Lozano and M.V.Z. M.C.V. Robert G. Martinez 

Gamba): 

A study was made to determine the percentage of pulmonary injury and degree of 

atrofic rinithis in pigs sent to sign, with the purpose of establishing if correlation 

between these two injuries exists, and the difference between each one of these 

with the automation level. The lungs and the heads of 540 pigs were used, coming 

from 6 farms classified in three levels of automation. The classification was based 

on the presence of diseases, the control of these, the handling in general and the 

characteristics of the facilities. Was difference (P<0.01) for the percentage of 

pulmonary injury and degree of atrophic rinithis between Level I (6,3%, 0,15) and 

the corresponding ones to Levels II (9,89%, 0,32) and III (8,95%, 0,38), 

respectively; not getting itself to observe differences for the evaluated variables, 

between levels II and III. Correlation between the pulmonary injury and the degree 

of rinithis in the different levels from automation was not observed (P>0.1). The 

porcicultura of Sonora is characterized to count on suitable programs of handling 

and control of diseases; for that reason the direct impact of these, through the 

pulmonary injuries and atrophic rinithis, has been seen little affected hy the level of 
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automation of the farms; nevertheless this does not happen in most of the farms of 

the country, reason why the accomplishment of similar studics ii the different 

producing zones is recommended since the characteristics of handling, climate, are 

present at and control of diseases in these zones, are different, these studies will be 

of utility to determine the situation with respect to the presentation of respiratory 

diseases and its economic impact. 
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