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Resumen 

Se llevó a cabo un anáfls1s comparativo de los parámetros reproductivos antes. durante y 

después de un brote de PRRS de una gran¡a porcina de ciclo completo que cuenta con 350 

vientres. ubicada en lxrn1qullpan. Hidalgo La granJa presentó una ep1zoot1a asociada al virus 

del Sindrornc 01sgenés1co y Respiratorio del cerdo. con s1gnologia de falla reproductiva y 

problemas respiratorios en engorda Se conftrmó la presencia del virus con una evaluación 

scrológ1ca empicando la prueba de ensayo 1nrnunosorbentc asociado con enzimas (ELISA). 

El ana11s1s productivo reveló que el Sindrorne Heproduct1vo y Rcsp1ratono Porcrno afectó a 

pararnctros tales como el porccnta¡c de repct1c1oncs. que se incrementó un 9 28ª/o, el 

número de cerdos por carnada d1sm1nuyó a 9 9 cerdos. los cerdos nacidos vivos 

disminuyeron a un 8 5°/o. Jos nacidos muertos aumentaron en un 5.15º/o, las momias se 

incrernentaron un 7 21 °/.., Se observó recuperación de los parámetros de fertilidad, lechones 

nacidos totales. vivos. muertos y momias 

2 



Introducción 

En la 1ndustna porcina se combinan los elementos de manejo producción y comercialización. 

El rnaneJO de 1nformac1ón es indispensable para tener un adecuado control de producción, a 

fin de elevar la ef1c1enc1a ~·.~1 ·9 

Cuando llegaron los españoles al país no existía el cerdo doméstico en el continente; fue 

Cristóbal Colón quien introdujo los animales en su segundo viaje. 4 

El crecimiento del animal de estómago simple, presenta cierto número de problemas de 

nutnc1ón energético - proteinico. El ganado porcino tiene una función importante en la 

alimentación para el hombre. El cerdo es uno de los animales más eficientes para convertir el 

alimento en protaina. 11 w. 39 47 

Una cerda puede producir 2.4 camadas al año, destetando 10 cerdos por camada para una 

producción anual de 24 lechones por cerda En México los parámetros reproductivos varían 

desde 1 6 hasta 2 2 partos por cerda al año y con un rango de 12.6 hasta 18.7 lechones 

destetados por cerda al año. lo anterior indica que la productividad de la industria porcina 

nacional es inferior a lo que se presenta en otros paises Es por esto que la producción 

animal. que tiene como finalidad producir proteinas de origen animal. debe enfocarse a la 

explotación de especies como la porcina ;>ti A pesar que ha disrn1nu1do la producción porcina 

en MCx1co, se estm1a que Csta es aproximadamente de 12 5 a 18 millones de cerdos por año 

Dentro de esta producción los estados sobresalientes son: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 

Estado de México. Sonora. Sinaloa y Tamaullpas "· 1º·17
· :?0.

47 
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Para establecer la eficiencia de una producción porcina se debe contar con una forma de 

evaluar datos rilp1dos, pr.9ct1cos y que nos permita determinar los problemas que se 

presentan en la producción 11 ·:>0· :t1. 40 

El control de las enfermedades 1nfecc1osas involucra el correcto balance entre los diferentes 

factores que intervienen durante el proceso de producción, por e1emplo tamaño de la piara. 

estructura de edades del pie de cria. calidad de la allmcntac1ón, nutnc1ón. tipa de 

construcciones. programas de med1c1na en producción e h1g1ene ambiental. sistemas de 

producción utilizados. etc sin ernbargo. para saber. si las resultados del programa son 

exitosos. os nccesano que llevemos un control adecuado de los parámetros de producción y 

que anal1cemos sus vannc1oncs H; <1!> 

Las explotaciones pecunrias al igual que cualquier otro tipo de empresa requiere para su 

éxito ut1l1zar un n1nx1rno de ef1c1enc1a de los recursos con que cuentan y con este propósito 

es de vital 1mportanc1a conocer lo rnás pronto posible los resultados que se obtienen en 

cualquier parte de la operac1ón Para lograr esto cada vez un mayor número de empresas se 

nux1lla de un m~nCJO cornputanzado de sus registros 37 

E 1 prograrna P1g CHAMP es un sistema computarizado para mantener los registros de 

producción de granjas porcinas Las metas del programa son básicamente dos: 

Desarrollar una base de datos para usarse como fuente de información. 

2 - Proveer una herramienta de manejo y diagnóstico. con la meta de contribuir al 

rncJoram1ento de la industria porcina. 

Con base a lo anterior se puede decir que la tarea principal de Pig CHAMP es producir 

reportes que ayuden al manejo de una granja.36 
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Las enfermedades en una granja constituyen factores negativos que afectan la product1v1dad 

Se rnenc1ona que el 52.1°/o de las pórd1das económicas son debidas a problemas 

infecciosos También es importante indicar que uno de los períodos más críticos en cuanto a 

pérdidas se refiere va desde el nac1m1ento hasta el destete de los lechones. siendo en los 

pnn1eros 5 dias cuando hay mayor mortalidad Las causas de muerte mas comunes al 

nacirn1ento son debilidad congénita. parc3lls1s de los miembros traseros y traumatismo, asi 

como algunas de ongen 1nfccc1oso corno neumonias, alteraciones hepáticas. onfaloflebitts y 

problcrnas enténcos que so acompañan de diarrea (Colibacilos1s enténca. Collbac1los1s 

sept1cé1n1ca y Gastrocntcnt1s transrms1ble):1 ~ 1 
M ~, i 

De las enfenncdadcs de mayor repercusión económica en los cerdos en México son· 

Neun1onia por Actinobacillus plcuropncumoniac. Fiebre porcina clásica. Enfermedad de 

Au1eszky. Enfermedad del ÜJO azul y Gastroententts transmisible. 48 

La presentación del virus de PRRS, ha sido uno de los acontecimientos más graves que ha 

afectado a la porc1cultura nacional. ademas de que este virus está presente en todas las 

arcas de producción porcina del mundo. Esto se desprende del altísimo número de reportes 

de brotes que se d<Jn a conocer todos los dias fi~:?.~•3 

Pocos son los nstud1os realizados y publicados en nuestro país sobre esta enfermedad, por 

lo que so desconoce su prevalencia y su efecto sobre parámetros productivos y la economía 

de la granJ<:l 1
" 

1
' 

A finales de los años BOs, en los Estados Unidos hubo reportes de una enfermedad de 

etiología desconocida caracterizada par abortos, infertilidad de presentación repentina, 

nac1m1cnto de lechones débiles o muertas y un aumento en la mortalidad de cerdos jóvenes 

combinado con signos respiratonos. coma no se conocía que algún patógeno porcino 

estuviera unpl1cado, en la mayoría de los casos. al síndrome se le asignó el nombre de 

"MSD" (Enfermedad Porcina Misteriosa) A partir de Noviembre de 1990 un síndrome similar 
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se reportó en Mous1er, Alemania Después de este reporte se presentaron más casos en 

otras entidades de Europa rápidamente :•u -t(' 

Así como se extendió esta enfern1edad en todo el mundo. asi también se extendieron los 

nombres para describir a esta enfermedad. en Estados Unidos los términos Sindrome de 

Infertilidad y Respiratorio Porcino (SIRS) y (Enfermedad Porcina Misteriosa) MSD Fueron los 

que se usaron con mós frecuencia En Europa se incluyeron nombres como Síndrome 

Respiratorio y Aborto Ep1dém1co Porcino (PEARS), Síndrome Reproductivo y Respiratorio 

Porcino (PRRS) y '"Enferrnedad del Puerco de la Ore1a Azulada" w ~·7 

Actualn1ente la Of1c1na Internacional de Ep1zoot1as reconoce el término de Síndrome 

Resp1ratono y Reproductivo Porcino 

La causa de PRRS fue determinada en 1991, con el cumpllrn1ento de los postulados de 

Koch, como un virus RNA envuelto desconocido El virus ha sido previamente clasificado de 

acuerdo a sus bases rnorfológ1cas. características b1ológ1cas, organ1zac1ón genómica y a la 

estrategia de expresión genética dentro del género Artenvirus y en la fam1l1a Togaviridae. 33
· 

Basados en estudios clectromicrográf1cos, el virus PRRS es un virus envuelto de 45-80 nm 

de tamaño y contiene un núcleo cúbico nucleocápsrde de 25-35 nm. Contiene pequeñas 

proyccc1ones superf1c1alcs que son réplicas del virus la cual es 1nact1vada después de un 

prctratam1cnto con cloroformo ó éter conf1rn1ando Ja presencia de un lípida contenido en una 

envoltura 
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El virus PRRS tiene una densidad de 1 19 en CsCI y 1 4 en suerosa 

La reproducción del virus PRRS no se ve afectada por el tratamiento con compuestos que 

inhiben la sintesis del DNA. 1nd1cando que el ac1do nucleico es RNA. 

Se han detectado tres proteínas especificas del virus~ 15, 19 y 24-26 Kd. La proteína 15 Kd 

es la protcina de la nucleoc.3ps1dc, la 19 Kd está asociada a la envoltura y la proteína 24-26 

Kd probablemente se asocie a la envoltura gllcosilada. 14
· 

2 ª 

La acción 1nfectante del virus PRRS se reduce a 1 O veces cuando le mantiene: 

- 15 a 20 minutos a 56º e 
- 1 o a 24 horas a 37° e 
- 6 dias a 20° e 
- rnás de un mes a 4° C 

La acción 1nfectante es estable por más de cuatro meses a -70º C. 

Su acción infectiva del virus se ve reducida cerca del 90°./o a niveles de pH menores a 5 o 

rnayores a 7 

El virus crece en tres tipos de celdas: 

ªMacrófago alveolar porcino pnrnano (PAM), 

'" Las lineas de celda continuas CL 2621 y 
,. MA 104 ,., 4!1. ~i:>. ~.t; 
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El virus se transrrnte por contacto directo y vectores. siendo la principal ruta la oronasal, 

1r11c1ando su rephcac1ón en tonsilas y epitelio nasal y linfonodos subcutáneos La replicación 

vinca es muy rápida. de 12 horas aproximadamente. dando lugar a lisis de las células 

afectadas y muerte en las células adyacentes lo que hasta cierto punto explica la d1f1cultad de 

encontrar vtrus en algunos teJ1dos 1nfcctüdos El penado de virerrnü es largo y depende de la 

edad de los animales en el momento de infección. hab1óndosc señalado 1-9 dias para 

cerdas adultas El virus Pf~í~S se mult1pllca en rnncrófagos. teniendo especial pred1lccc1ón 

por los macrófagos alveolares. pero también se replica en otras células corno neumoc1tos 

alveolares tipo 11 cófuJ;Js gern11nalcs de Jos tubos scrmniferos y macrófagos testiculares LI 

virus puede causnr fallo reproductivo en cualquier fase de la gestación pero su unportanc1a 

relativa en el pnrncr y segundo tercio de la gestación es baja con respecto al últ1rr10 tercio en 

el que es característico el descnc.üdonam1cnto de partos prematuros abortos tardios. 

mortinatos y el nac11n1ento de un alto porcentaje de cerdos virórmcos que por otra parte son 

rnás débiles Por otra pL1r1e. también se conoce la capacidad del virus para producir In 

muerte fetal que va seguida de mom1f1cac1ón También se ha demostrado la transm1s1ón 

Describir los signos clínicos a la 1nfecc1ón de PRRS es inherentemente dificil debido a que 

los casos se complican frecuentemente con infecciones secundarias y los signos difieren 

según la etapa productiva del animal 4 

Cerdos adultos 

Se observa letargo transitorio, depresión, 1napetenc1a que va desde un 5º/o a 50º/o, anorexia 

(de 4 a 7 dias). pirexia (de 39 a 41ºC), pérdida notoria del llb1do. reducción de la mot1l1dad 

espermática dos semanas después del inicio de los signos clin1cos. incremento de 

anormalidades morfolóQ1cas en ciclos variables e incluyendo acrosomas dañados Los si~nos 
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respiratorios incluyen tos. estornudos. disnea y polipnca, otro signo observado son las orejas 

cianóticas i.;~. ;-n 4~.:.o 

Pre-destete 

Por lo general los animales más jóvenes son más susceptibles que los adultos a PRRS Se 

han reportado respuestas similares al virus de PRRS en cerdos de 1-4 y 10 semanas de 

edad en cuanto a signos clin1cos se refiere. En lechones los signos clirncos observados son· 

1nan1c1ón. rcsp1r.::::ic1ón abdominal rápida, edema palpebral. conJunt1v1t1s y estornudos. Se ha 

observado diarrea intratable y ocasionalmente Jos lechones vomitan. la rnortalidad pre

destete puede alcanzar hasta el 80º/o en casos severos, esta mortalidad puede durar de 8 a 

12 semanas 

Destete 

Los cerdos Jóvenes por lo general desarrollan inapetencia transitoria, depresión y letargo, en 

algunos casos los cerdos presentan fiebre que va de 40 a 41ºC, con duración de uno a tres 

dias, se nota edema de parpados, conjunt1vit1s, rinitis y estornudos; los signos respiratorios 

incluyen disnea y pol!pnea. se puede observar respiración abdominal rápida l;>.:»t ;·~>. 31 
· 
4~ 

CcrdLJs gcst¡:intcs 

Los signos son variables. 1ncluyendQcomúnmente inapetencia, letargo y pirexia (39 a 41ºC), 

las cerdas infectadas pueden desarrollar una coloración transitoria azul-ro1a de las orejas. En 

lél mayoria de los casos las cerdas que tienen parto normal o prematuro de un tercio a una 

mitad de los cerdos nacen débiles. improductivos y con patas ensanchadas, las cerdas 

pueden presentar agalactia El aborto es el acontecimiento más común en el último trimestre 

de gestación de 105 a 107 días y raramente excede un 10°/a, la muerte de cerdas ocurre 

poco (hasta un 3°/a) Durante la fase de clímax es característico los partos prematuros de un 
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5º/o a un 30º/o, hay un incremento de nacidos muertos hasta un 35°/o, las mom1ficac1ones 

pueden alcanzar hasta el 25º/o. el porcentaje de nacidos débiles puede aumentar hasta un 

100°/o 46 

Ev1denc1as de campo indican que hay un aumento en el retorno a serv1c10 y una disminución 

en la tasa de concepción. Ocasionalmente se observan signos en el Sistema Nervioso 

Central, corno parálisis temporal, cojera e hiperexitabilidad Es raro observar cerdos con 
vómito ~ •. ;>4 :t3. 44 .it> 49 

Factores de nesgo 

Hay pocos estudios ep1dem1ológicos acerca de los factores de nesgo. incluyendo talla del 

ganado. niveles de saneac1ón, introducción de grandes números de animales y aclimatación 

inadecuada. pocas 1nvest1gac1oncs se han hecho acerca de la pred1spos1c1ón racial, pero en 

cond1c1ones experimentales se ha comprobado que en ciertas razas las lesiones pulmonares 

rnacroscop1cns son mas severas Se dice que PRRS es una enfermedad mult1factonal. se ha 

reportado que Pf~HS puede ser tan severo o no, dependiendo de edad del cerdo. raza. 

vnnedad virulencia del virus. concurrencia de 1nfecc1oncs, y estatus de 1nmun1dad :?·
1 

.J\_~9c1aG.L0n de PHRS con agentes patógenos 

L ns trccucntcs asoc1ac1oncs del virus de PRRS con infcccrones secundarias son 

part1cutarrnentc bacterias y M1coplasma Estas asoc1ac1ones sugieren que el virus de PRRS 

puede armnorar la respuesta inmune del individuo, esta asociac1ón entre PRRS y las 

mfccc1ones patógenas se tian venido observando tanto en campo como en cond1c1ones 

expcr1mcnt3fes Se han reportado incrementos en la mortalidad de lechones hasta el 25º/u 

por arriba de los niveles normales cuando hay prcscnc1'3 de rnfecc1ones secundarias. 

p3rt1cularrnente Salmonclla cho/era suis. Strcptococus suis y Ha<Jmophi/us parasuis. 

otras 1nvest1aac1ones han reportado severas salmonelosrs s1stém1cas. sequ1das del virus de 
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PRRS haciéndolos mas susceptibles a la infección. Se ha reportado predisposición a 

Strcptococcus suis y mening1t1s cuando hay presencia de PRRS. Se ha venido observando 

un sinerg1smo entre PRRS y Strcptococcus cho/era suis y Mycoplasma hyoncumoniac. 

Se ha confirmado una susceptibilidad en macrófagos intravasculares porcinos y poca 

efectividad con bactenc1das Esto parece ser un paso importante para el mecanismo 

responsable para el s1nerg1smo entre PRRS y agentes secundarios. ;i
4 

Lesiones a la nccro_Qs1a 

Las lesiones varian. lo mas común es encontrar neumonía interst1c1al y se desarrolla en los 

lóbulos pulmonares caudado. medio y craneal, las lesiones se d1stnbuyen mult1focalmente a 

través de los pulrnones y pueden ser extensivas o localizadas Generalmente no se observan 

lesiones en bronquios. bronqu1olos o conductos respiratorios Otras lesiones microscópicas 

que se asocian a la 1nfecc1ón del virus de PHi~S son nn1t1s llnfopl.3sm1ca. penvascul1t1s 

mult1focal. m1ocard1t1s mononuclear y onfaloblcb1t1s mononuclear en nacidos muertos Se ha 

aislado el virus de PHH.S en macrófagos alveolares. pulmón, corazón. higado. nñón, cerebro, 

bazo. ganglios l1nfát1cos. timo. arnígdalas, médula óson. leucocitos pcnféncos sanguíneos, 

plasn1a y suero Se ha logrndo aislar el virus de PRRS de diferentes órganos de los fetos 

como son pulrnón. higado. nñón. bazo y suero o fluidos corporales de recién nacidos y 

nacidos muertos. pero no de fetos mom1f1cados También se observó una m1croseparación 

de las capas ep1tcl1ales de la placenta y se concluyó que la placenta es un órgano Objetivo 

involucrado en la patogénes1s de la enfermedad reproductiva de PRRS 

Pórdidas de producción asociadas a PRRS 

Es casi imposible medir los efectos de la infección. En esencia no se conocen los costos de 

la 1nfecc1ón viral normal de PRRS. 
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Los signos clínicos y las pérdidas de producción varían entre los diferentes datos Las 

1nfccc1ones de PRRS varían desde rnaparentes (Jos porc1cultores sólo descubren que su 

ganado esta infectado n1ed1ante pruebas serológ1cas) a severas (con pérdidas del 20°/o de 

producción porcina) Esta variabilidad puede ser el resultado del estado de salud prevalente, 

las d1ferenc1as de las cadenas del vrrus, o factores de manejo y probablemente una 

combinación de los tres factores 

Se describen 3 fases de una 1nfecc1ón aguda de PRRS: la fase inicial, la fase de climax y Ja 

fase final La fase 1rnc1al puede empezar en el área de cría/gestación de una piara, en el área 

do partos o en el área de crecun1ento y acabado. El virus se extiende rápidamente a las otras 

áreas de producción :~.' ·'·1 41
' .i,-

49 

En la fnsc 1n1c1al el uborto es poco frecuente de 1 a 3%. En la fase de climax hay partos 

prematuros que van de 5 a 30%., aumentan los partos d1stós1cos, los cerdos nacidos muertos 

aumentan hasta un 35'X•. el porcenta1e de momias por camada se eleva, alcanzando un 25%, 

los nacidos débiles pueden alcanzar hasta el 100°/o. la mortalidad en cerdos predestete 

puede alcanzar un BO(Yo Todo esto reflejándose en pérdidas económicas considerables 

dependiendo de la severidad del caso. En la fase final hay un retorno de los parámetros 

reproductivos a niveles casi normales 

l. as pruebas serológ1cas utilizadas en el diagnóstico del virus de PRRS incluyen 

lnrnunofluorescenc1a Indirecta (IFA), Seroneutralización (SN), lnmunoperoxrdasa en 

rnonocstrato (IPMA) y ELISA Actualmente, Ja mayoría de los laboratorios de diagnóstico 

vctennano están utilizando la prueba de IFA y/o la prueba de SN para detectar anticuerpos 

específicos a PHRS, en Europa la prueba más utilizada es la IPMA, utilizando macrófagos 

ulveolares porcinos infectados con el virus de PRRS (PAM). 19· 30· 
4 ='· :..2 
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Prevención Tratamiento y Control 

No se ha desarrollado aún rned1das de control y prevención efectivas para el PRRS. En 1991 

se establecieron medidas de control para el mov1m1ento de puercos Esas rned1das dictaban 

que si los puercos mostraban dos de los tres signos s1gu1entes 

a) Abortos mayores al 8°/u 

b) Nac1m1cntos n1uertos mayor de 20º/u y 

e) Mortalidad predestete mayor de 25º/i) 

Dentro de un periodo de 14 dias, ellos podrian moverlos solo al matadero hasta B semanas 

después de que los signos clirncos hayan disminuido 13· 1 ~ ;>:.•. 7~· 41 · ~,;~ 

No existe tratamiento especifico para la 1nfecc1ón del virus de PRRS.La mayoria de los 

tratamientos son de soporte. incluyendo ant1b1ót1cos. analgésicos y antipiréticos hasta que los 

signos agudos hayan d1sn11nu1do 49 

Para el control de la enfermedad existen en otras partes del mundo vacunas vivas atenuadas 

y vacunas 1nact1vndas No está autorizado su uso en Móxico. 
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Objetivos 

•:• Describir el efecto de la infección por el virus del Síndrome Heproductivo y 

Respiratorio Porcino, en los parámetros productivos de una granja porcina do 350 

vientres 

·:· Determinar la duración de los efectos clinicos y productivos en brotes epizooticos. 
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Material y Método 

Localización del experimento. 

El trabajo de tesis se realizó en una gran1a porcina del Estado de Hidalgo. La granja en 

cuestión presenta las s1gu1entes características 

Instalaciones 

El área de gestación cuenta con 300 jaulas hechas de material tubular metálico, piso de 

cemento. comedero 1nd1v1dual de cemento y bebederos de tipo chupón de acero. Cuenta con 

alimentadores scm1automát1cos graduables que se abren mecánicamente con una palanca. 

Las maternidades se d1v1dcn en 5 salas con 15 1aulas cada una Las jaulas son de acero 

tubular can piso de solera y malla de plástico expandido. 

El destete dista 100 rn del area reproductiva Está formado por jaulas con piso de malla de 

acero y d1v1s1ones de panel porcino Los comederos son de tolva, con 8 bocas por jaula. La 

vcntll;ic1ón es nntural por ventanas 

Los corrales de engorda están separados 1 O m de la nave de destete. Presenta dimensiones 

con piso de rcJ1lla hasta medio corral, el rosto es de piso sólido. Los comederos son de tolva, 

con 8 bocas cada uno 

El al1monto se produce en Ja granja con base a una formulación comercial en la que se 

incluyen rmcromezcla de vitaminas, minerales y aminoácidos, pasta de soya, sorgo y aceite 

crudo de soya como materia prima base. 
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Las rned1das de b1osegundad incluyen barda penmetral. rcstncc1on de la entrada a visitantes, 

uso de ropa propia de la granja por parte de los trabajadores baño al entrar y sahr de 

trabajar, tapetes sanitanos a la entrada de la gran1a y a la entrada de cada nave. utilizando 

cuaternarios de arnonio con10 desinfectante Después de desocupar cada nave. se practica 

lavado con alta presión y des1nfecc1ón con ácidos orgérncos 

En el caso del alunento de lactancia. este se medica con 200 g por ton de oxitetrac1hna al 

20% 

El alimento pre1nic1ador esta medicado con oxitetracíclina (200 g) y tilosina (11 O g/ton) 

Los alimentos de 1rnc1ac1ón, crecimiento y finalización se medican con 200 g Oxitetrac1cllna 

y 55 gr de carbadox I Ton 

Calendario de vacunación 

Cerdas Las cerdas se vacunan baJO al siguiente esquema: 21 dias antes del parto: 

E coll. Mtcoplasrna hyopneumon1ae y Haemoph1lus parasuis 

7 días post parto- Parvovirus. Leptosp1ra (7 serotipos) y Eris1pelothrix rusiopathiae. 

14 días post parto-Fiebre Porcina Clásica. 

Cerdos en engorda 60 dias de edad - Fiebre Porcina Clásica. 

Desparas1tac1ón 

Cerdas gestantes 5 días antes del parto-1nyección intramuscular de lvermectina 1ml/33kg. p 

V 
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Animales 

La gran1a cuenta con un 1nventano variable de 340-360 vientres en producción, con una tasa 

anual de reemplazo de 40º/o. 

El manejo reproductivo se basa en el uso de inseminación artificial. El centro de inseminación 

se encuentra dentro de la misma granja y tiene 6 sementales de las razas Duroc, Yorkshire y 

Landrace 

El prornedio de hembras paridas por grupo y parámetros productivos se muestran en los 

resultados 

La granJa se rnantuvo libre de PRRS hasta septiembre de 1997 como se muestra con los 

resultados de ané3lls1s de suero (seropeñil). mes en el que se iniciaron los signos clínicos mas 

s1gnif1cat1vos. en los que se incluye, por area productiva-

Maternidades 

Aumento en el número de lechones nacidos muertos. los que presentaban moderada 

autólls1s tisular y hernorrag1as en el cordón umbilical A la necropsia los lechones presentaron 

vascullt1s no supurativa en e! cordón umbilical y ligero infiltrado inflamatorio en higado 

Aurnento en la rnortalidad de lechones que presentaban signos de neumonía severa, que 

incluía fiebre. taqu1pnea. respiración abdominal y c1anos1s de orejas, morro y vientre A la 

necropsia de estos lechones se observó neumonía intersticial dorsocaudal y aumento de 

tamaf10 de lmfonodos regionales de aparato respiratorio A Ja histopatolog1a el pulmón 

presentó severo engrosamiento de los septos alveolares debido a un abundante infiltrado 

1nflamatono mononuclear Las tonsilas y los linfonodos resp1ratonos manifestaron h1perplas1a 

linfoide moderada y ligero 1nf1ltrado polimorfonuclear 
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Tamb1ón ocurrió un aumento en al nUmero de cerdas con motnt1s purulenta post-parto y 

neumonía aguda 

Gestación 

Aumento en el número de cerdas retrasadas en el intervalo destete-calor 

Neumonía aguda severa en las cerdas, con fiebre, cianosis. taqu1pnea. disnea y respiración 

abdominal 

Cerdas con partos prematuros con 5 a 10 días de adelanto a la fecha esperada de parto 

Cerdas inapetentes y con estados febriles. 

Destete y engorda 

Aumento considerable en el porcentaje de cerdos con neumonía aguda. anorexra, retraso de 

crcc1m1ento y pórd1da de condición física. En cerdos muertos se presentó a la necropsia 

ncurnonia rnterst1c1al severa aguda como la les1on mas importante. misma que se confirmó al 

ti1stopatológ1co. con severos infiltrados mononuclearcs de las paredes alveolares 

i:~ctraso en un n1es en la salida de cerdos a rastro 

1 a gran1a presentó seropos1t1v1dad a PRRS por la prueba de ELISA, e1npleando el kitt de 

d1agnost1co de IDEXX. con promedios de S/P de 3.2 en estudio serologico transversal 

realizado a fines de septiembre de 1997. La granja habia resultado seronegativa a PRRS en 

un scrolog1co realizado en 1ulio de 1997. 

Con base a lo anterior, se llevó a cabo un análisis comparativo mediante la interpretación de 

los parámetros reproductivas de los meses de Mayo de 1997 a Junio de 1998, de los cuales 
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Mayo. Junio, Julio y Agosto de 1997, se tomaron como antes del brote, de Septiembre do 

1997 a Febrero de 1998 se tomó como durante el brote y Marzo, Abnl, Mayo y Junio de 1998 

se tornaron como después del brote. 

An.311sis estadist1co. 

La variable dependiente porcentaje de cerdas repetidoras se analizó mediante la prueba de ji 

cuadrada 

En donde 

fo = a la frecuencia observada 

fn = a la frecuencia esperada 

x 2 = ~ (fo - fe)2 I fe 

Con respecto a la variables dependientes (Total de cerdos nacidos; Cerdos nacidos vivos. 

Total de cerdos nacidos muertos. Cerdos mom1ficados, Cerdos nacidos muertos; y 

Mortahdüd prcdestete) fueron analizadas rned1ante un diseño estadistico con diferente 

número de observaciones para lo cual se utilizó el procedim1ento del modelo lineal general 

(GLM) y las medias fueron comparadas a través del proced1m1ento de F1sher de diferencia de 

rninunos cuadrados con la opción POlíT. utilizando el paquete Statist1cal Analysis System 

(S/\.S. 1988). mediante el empleo del s1gu1cnte modelo. 

l:n donde 

Y1 = variable dependiente 

µ = Media de la población 

T1 = Efecto del 1-és1mo tratamiento 

Ei = Error experimental 

Y;=µ+ T; +E, 
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RESULTADOS 

En el Cuadro 1 se presentan el an<3lls1s de los resultados del número de cerdas que 

recibieron el prtmer serv1c10 y del porcentaje de cerdas repetidoras a prirner servicio 

Cuadro 1.~ Porcentaje de cerdas repetidoras a primer servicio 

1 
1 

1 

TRATAMIENTOS 

1 
ANTES DURANTE DESPUÉS 

Número total de servicios 

1 

357 b 610 e 380 ª 

Cerdas no repetidoras 75.35 % 66.07 % 83.16 % 

Cerdas repetidoras 24.65 % 33.93 % 16.84 o/o 

Letrns d1fcrcntcs en el rrn~rno r-cnulon presentan d1tcrcncias cstndisticas (P<O 05) 

Con respecto al porcentaje de serv1c1os repetidos se encontró que durante el brote aumentó 

el número de cerdas repetidoras. disminuyendo la fertilidad (p<O 05). Y tarnb1én se observo 

un incremento en el porcentaje de fertilidad en pnrneros scrv1cros después del brote con 

respecto a antes y durante el brote (P<0.05) 
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Cuadro 2.- Análisis del comportamiento productivo antes. después y durante un brote 

VARIABLES DEPENDIENTES-

' Número de Pa.itos 

Total de cerdos nacidos 

Cerdos nacidos vivos 

Total de cerdos nacidos muertos 

Cerdos momificados 

Cerdos nacidos muertos 

Mortalidad predestcte 

de PRRS 

ANTES DURANTE 

2:20 314 
-··-mc·diá n1cdia 

10.2 0.199 97 0.166 

9.8ª 0.201 8.5° 0.169 

o 41ª 0.095 1.2" 0.08 

0.136ª 0.071 0.7° 0.06 

o.2?J 1 o 05 o 5º 

0.43J 0.08 t' 0.98" 
' 1 

007 

0.04 

L<•lras d1!ere111cs en el nu~rno renglón presentan diferencias c:-;tndisticas (P<O 05) 

DES PUES 

253 
media 

9.8 0.185 

9.3•l 0.188 

0.47° o 09 

0.12" o 066 

0.35" 0.05 

06411 o 08 

FI resumen general del análisis estadístico de las variables dependientes analizadas en la 

granJa de cerdos de ciclo cornpleto, antes. durante y después de un brote de PRRS. se 

presenta en el Cuéldro :?. Con respecto al promedio de cerdos totales por camada no se 

dctcrrn1naron d1fercnc::1as s1gnif1cat1vas antes. durante y después del brote (P >O 10) En el 

parumetro de cerdos nactdos vivos se presentó un efecto durante el brote que redujo el 

numero de C:f~rdos vivos (P < O 05) Sin embargo. se tuvo un comportamiento similar antes y 

dcsriuós del brote. (P ::- o 10) De acuerdo al parametro de total de cerdos nacidos muertos 

se presentó un efecto durante el brote que incrementó el número de cerdos muertos (P< 

O 05) Sin crnbnrgo no se observó este aumento después del brote (P > 0.1 O) Durante el 

brote en el parámetro de cerdos nacidos muertos se observó un incremento (P < 0.05). Sin 

embnrgo. despuós del brote no se observó dicho efecto (P > 0.1 O). Con relación al 

parametro de cerdos morn1f1cados se incremento el número de momias durante el brote, (P< 
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O 05). S1tuac1ón que no se observó después del brote. (P >O 10) La rnortalldad predestete 

tuvo un aumentó del nUmero de lechones muertos durante el brote (P < O 05) Pero después 

del brote no se observó d1fcrenc1a estadist1ca con respecto a antes del brote. (P >O 10) 
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Discusión 

En el caso expuesto en el presente trabajo. la fertilidad durante el brote ba1a a 66 07 °/o, y en 

casos s1rn1lares se reportan datos de 70°/o en Sonora. México (Batista, 1998), y 60°/o en 

Estados Unidos (Bays1nger. 1995). Esto podria asociarse a la infección viral en cerdas 

recién 1nontadas y al hecho de que los sementales eliminan virus en el semen y generan 

destrucción embnonana 

Los datos relacionados a lechones nacidos totales. vivos, muertos y momificados 

representan un factor 1mportantc de pórd1da cconóm1ca. En este trabajo no se determinaron 

d1ferenc1as en el promedio de lechones nacidos totales (9.9 lechones por parto), pero 

cornparado con antes del brote se determino una reducción de 0.5 durante el brote y de 0.4 

despuós de óL lo que podria ser importante desde el punto de vista productivo Comparado 

con los datos reportados en México de O G (Estrada et al 2001) y de O 5 a 1 O (Batista. 1998) 

y con resultados noneamenec""lnos de O 3 a 1 O (1-'RRS cornpend1urn 1998) Aún cuando los 

datos de lechones nacidos totales no tienen una baJa espectacular. esto s1 ocurre con los 

lechones nacidos vivos ( L NV) encontrando en el presente d1fercnc1as durante el brote, donde 

se obtuvo un promedio de 8 5 :±_ O 169 LNV (-1 3 y -O B lechones antes y después 

respectivamente) Otros autores reportan 8 9 LNV ( -1 2) (Estrada et al, 2001 ); 8 2 LNV (·1.4) 

(Batista. 1998) y en E.:stados Unidos con1entan un porcentaje de hasta 3 O LNV por parto 

(PRRS compcnd1urn 1998) Esta gran d1ferenc1a en la pérdida de nacidos vivos durante el 

brote se liga é.J un incremento en las tasas de lechones nacidos muertos (LNM) y momifrcados 

(MM) Los LNM en este trabajo. durante el brote se determino un incremento de 5 15 °/u de 

LNM y de 7 21 'Yu de MM Este datos d1f1eren de los reportados en Estados Unidos con un 18 

0
/..1 de LNM y hasta 25 °/o de MM (Bays1nger. 1995) En México los datos revelan menores 

irnpactos en estos rubros con 5 º/o de LNM y 3 º/o de momias (Batista, 1998) La mortalidad 

en lactancia durLJnte el brote evaluado en esta tesis fue de 10.1 Oº/o. Otros autores reportan 
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rnortahdades de 12º/o (Estrada, 2001). 40°/u (Bays1ngcr, 1995) y niveles variables que pueden 

llegar hasta un 80°/u (PRRS compendium 1998) 

Los datos antes expuestos señalan la pérdida productiva. y por ende económica de un brote 

de PRRS Cabe comentar que el retorno a los pararnetros productivos previos al brote se 

logran en estrictas medidas de control, y aun en este caso. no todos los parámetros se 

recuperan satisfactoriamente, siendo en este caso la tasa de paric1ón. lechones nacidos 

vivos y lechones destetados por cerda. los que no lograron recuperarse en el periodo de 

cuatro rneses posterior al brote, srn embargo. el virus se mantiene presente en los animales 

de la explotación. particularmente en las cerdas reproductoras. por tiempos prolongados, lo 

que puede originar re1nc1denc1as de la circulación viral y nuevas pérdidas productivas (PRRS 

compend1um 1998) 
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Conclusiones 

De acuerdo a los datos evaluados, en la fase de brote se reducen drásticamente los 

parámetros de fertilidad, número de lechones nacidos vivos y se incrementa el número de 

nacidos n1uertos, fetos momificados y mortalidad predestete. 

Los valores afectados por la presentación inicial del virus no se recuperan satisfactoriamente 

después de seis meses 
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