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Vázquez García Ma. Magdalena. Efecto de un brote de GET sobre los 
parámetros de producción de una granja porcicola comercial en el 
estado de Michoacán. (Bajo la dirección de: Roberto Martinez Gamba y 
Emilio Campos Morales) 

RESUMEN 
la gastroenteritis transmisible, afección que ha sido considerada una 

de las principales enfermedades de los cerdos y que por su rápido 
contagio produce grandés pérdidas económicas a los productores . la 
finalidad de este trabajo es conocer que parámetros de producción se 
ven afectados y que pérdidas puede tener una granja. El presente 
trabajo se realizó en una granja porcícola de ciclo completo, con una 
población de 1070 vientres y que padeció un brote de GET en el mes 
de octubre de 1989 se encuentra ubicada en lxtlán de los Hervores 
michoacán. El objetivo fué determinar que variables de producción se 
ven afectadas en una granja de ciclo completo, después de un brote de 
Gastroenteritis Transmisible y la duración de dicho efecto. Se 
analizarón 19 variables . En el área de Maternidades, total de partos, 
total de nacidos vivos, nacidos vivos por parto, nacidos muertos por 
parto , porcentaje de nacidos muertos , peso promedio por camada al 
nacimiento, porcentaje de partos, intervalo entre partos, destetados por 
cerda parida,. En el área de Destetes , número de camadas destetadas, 
destetados en total, destetados por parto, mortalidad en lactancia, peso 
promedio al destete, edad al destete. En el área de Cruzamiento, 
porcentaje de hembras repetidoras,intervalo de días de destete a 
monta, porcentaje de hembras cargadas en 7 días,días no productivos 
promedio. la información se analizó durante un año antes del brote, 3 
meses antes del brote, durante el brote, 3 meses después del brote y un 
al\o después del brote. Se obtuvieron promedios de cada variable y se 
comparó con la variación porcentual de un ai'lo antes del brote . Se 
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concluye que un brote de Gastroenteritis Transmisible afecta algunos 
parámetros reproductivos como : número de cerdos destetados por 
cerda, cerdos destetados por parto, total de cerdos destetados, 
mortalidad en lactancia, edad promedio al destete y peso promedio al 
destete . Y como consecuencia causa problemas económicos en el 
ingreso de la granja. 
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INTRODUCCION 

La ganadería porcina nacional, es el principal sistema ganadero por 
su contribución a la producción de carne, superando a la ganadería 
bovina con márgenes cada vez más amplios (18). 

A pesar de su gran desarrollo, la porcicultura mexicana sigue 
siendo en gran parte una actividad rústica de transpatio y autoconsumo 
que representa entre el SS - 60% de la piara nacional, mientras en el 
extremo opuesto se encuentra la porcicultura tecnificada, intensiva y 
eficaz que representa entre el 1 O y 17 o/o del inventario porcino (18). 

El vertiginoso desarrollo de la porcicultura, se ve frenado 
determinantemente por la crísis económica general la cual se ha 
incrementado desde 1 982 con la estrechéz del mercado interno. Ante la 
pérdida del poder adquisitivo de grandes sectores en la población; los 
porcicultores analizan la posibilidad de dirigir su producción hacia el 
mercado externo. Anteriormente, dos obstáculos se atravesaron en el 
camino de la exportacón: el primero, fué la política del estado por 
cubrir en primera instancia el mercado interno; después, la presencia de 
la Fiebre Porcina Clásica que afecta al país, con excepción del estado 
de Sonora. El ingreso al GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles y 

Comercio) y la liberación del movimiento comercial con base al 
Tratado de Libre Comercio, han anulado el primer obstáculo en parte, 
persistiendo el segundo por lo cual es necesario mejorara en el menor 
tiempo posible las condiciones sanitarias de producción; erradicar la 
Fiebre Porcina Clasica y así aprovechar activamente las posibilidades 
exportadoras (18) 
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Según información proporcionada por técnicos de la Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos , la Gastroenteritis Transmisible 
(GET) es una enfermedad viral de gran importancia en el país, ya que se 
distribuye en forma rápida manifestandose de invierno a primavera, 
produciendo considerables pérdidas económicas a los productores (7). 
Se presenta principalmente en el Distrito Federal y en los estados de 
Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Aguascalientes, Sonora y Puebla (7,9). 

La Gastroenteritis Transmisible del Cerdo, es una enfermedad 
entérica altamente contagiosa, se caracteriza por vómito, diarrea severa 
y alta mortalidad de lechones en las primeras dos semanas de edad. 
Aunque cerdos de todas las edades son susceptibles a la infección, 
generalmente los animales mayores de cinco semanas, sólo muestran 
anorexia y diarrea con pocos días de duración. Puede aparecer en 
cualquier época del año, pero se presenta con mayor frecuencia en las 
camadas que nacen en primavera (6,8, 10, 1 S). El primer brote en la 
República Mexicana ocurrió en Morelia, Michoacán en 1965, en el 
mismo año apareció también al norte de la ciudad de México en cerdos 
alimentados con desperdicios de restaurantes (3,4,6, 14, 15). 

Durante 1966 y 1968 aparece en Guadalajara, Coacalco y 
Cuautilán. En 1969 prácticamente invadió todas las á reas de 
producción en el país (6, 15). 

Según el Boletín Zoosanitario de la Dirección General de Sanidad 
Animal; los brotes ocurren de octubre a abril, la mayor incidencia se 
presentó en marzo. Se sospecha que existen cerdos portadores sanos, 
además el virus se ha aislado de heces de perros, gatos, zorros y 
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algunos pá jaros los cuales se encargan de difundir la enfermedad 
aunque ellos no la padecen (6). 

La principal via de transmisión del coronavirus del GET es oral a 
través de las heces infectadas; aunque se ha sugerido que la via 
respiratoria es importante ya que el virus se encuentra en los pulmones 
(15,22). El virus se aisla de las heces , también se recupera por la 
cavidad oral de los cerdos ya que las gotas de saliva o moco en la nariz, 
son una fuente de infección. Lee y Reber citados por Moreno 
demostrarón que la infección podía ser transmitida de un animal a otro 
por medio de corrientes de aire en espacios confinados o de un cuarto a 
otro donde no había contacto directo (15). 

El virus se introduce en una granja a través de cerdos portadores o 
enfermos ya que en ocasiones el brote coincide con la adición de 
reemplazos o sementales. También se han involucrado al personal que 
entra a las instalaciones con las botas contaminadas, así como equipo o 
alimento contaminado; en algunos lugares se ha observado que los 
brotes ocurren donde hay granjas situadas en la principales lineas de 
comunicación, lo cual sugiere que el transito de camiones 
contaminados que tienen acceso a las granjas, podría ser un factor de 
transmisión. Ademas del cerdo se ha podido demostrar que los perros, 
los estomidos, zorros y gatos tienen un papel importante en la 
transmisión del virus, al actuar como vectores (1,5,6,9,14). 

En muchos brotes de GET los animales de engorda son los 
primeros que presentan diarrea y anorexia posteriormente la 
enfermedad se difunde rapidamente a los lechones y se presenta de 
forma explosiva en la sala de maternidad, atacando a los animales 
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recién nacidos provocando una morbilidad de casi el 100% y una 
mortalidad que varía pero llega con frecuencia al 100%. Las cerdas en 

lactación presentán una elevación de la temperatura, agalactia, diarrea, 
vómito y anorexia ( 2,8, 15 ). 

El curso de la enfermedad dura de cuatro a seis días, sobreviniendo 
la recuperación total (2,8, 14, 15, 19). 

Aunque no fácilmente cuantificable, existe un importante impacto 
negativo a nivel comercial sobre las granjas afectadas, esto se traduce a 
mediano plazo, en problemas de comercialización. El estudio de los 
efectos de un brote de GET sobre los parámetros de producción, es 
fundamental para predecir el flujo de animales en las granjas y tomar 
las medidas necesarias que permitan minimizar la pérdida de estos (15). 

Diversos autores reportan que los porcentajes de mortalidad en las 
salas de maternidad se ven considerablemente incrementados durante 
los brotes (1,2,4,8,9, 15, 16, 17,21) descendiendo a niveles normales una 
vez que el brote ha terminado (1 S,20,21 ). Sin embargo no existe en la 
literatura, un seguimiento de otras variables de producción de la granja 
después de un brote de GET, por lo tanto, no se evaluan los efectos 
colaterales sobre la fase reproductiva y la fase terminal. 

HIPOTESIS: 

Las variables a evaluar en las diferentes fases productivas de una granja 
de ciclo completo son afectadas negativamente por un brote de GET. 
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OBJETIVO: 

Detererminar que variables de producción se ven afectadas en una 
granja de ciclo completo, después de un brote de Gastroenteritis 
Transmisible y la duración de dicho efecto. 

MATERIAL Y METODOS: 

El trabajo se realizaó en la granja Porcina de ciclo completo con 1070 

vientres, 29 sementales en que se utiliza la Inseminación artificial. 

LOCALIZACION: 

Se encuentra ubicada en lxtlán de los Hervores Michoacán. 
La granja cuenta con las siguientes Instalaciones: 
-Area de Oficinas. 
-Almacén 
-Area de Gestación Dividida en cuatro secciones. 
-Area de Destetes en seis naves. 
-Corrales de Iniciación. 
Engorda en cuatro secciones. 
-Granja para cuarentena localizada a 25 Km de la granja. 
La granja padecio un brote de GET en el mes de octubre de 1989, 
mismo que fué diagnosticado tanto clínicamente como por medio de 
análisis de laboratorio. 
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PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

Se analizarán 19 variables de producción de la granja en las áreas 
de; Maternidad, Destetes y Cruzamientos. Las variables a evaluar 
serán; 

AREA DE MATERNIDADES: 

1.- Total de Partos. 
2.- Total de Nacidos vivos. 
3.- Nacidos vivos por parto. 
4.- Nacidos muertos por parto. 
5.- Porcentaje de Nacidos muertos. 
6.- Peso promedio por camada al nacimiento. 
7 .- Porcentaje de partos. 
8.- Intervalo entre partos 
9.- Destetados por Cerda Parida. 

DESTETES 

1 O.- Número de Camadas Destetadas. 
11.- Destetados en total. 
12.- Destetados por parto. 
1 3 .- Mortalidad en Lactantes. 
14.- Peso Promedio al Destete. 
15.- Edad al Destete. 
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AREA DE CRUZAMIENTOS. 

16.- Porcentaje de Hembras Repetidoras. 
17 .- Intervalo de días de destete a Monta. 
18.- Porcentaje de hembras cargadas en 7 días. 
19.- Días no productivos promedios. 

La información de cada variable se analizó un año antes del brote, 
durante el brote y un año después del brote. Se estableció las 
variaciones que se presentan por un brote de GET. La determinación de 
cada variante es tanto numérica como porcentual. 

RESULTADOS. 

En el cuadro 1 se presentan los promedios de los principales 
parámetros evaluados en el área de maternidad, observandose que el 
total de partos disminuye desde tres meses antes del brote a 36, 
representando un 4% menos. Durante el brote aumenta hasta 61 que es 
(62.66%) y tres meses después del brote disminuye a 47.33 (26.21%). 
Comparando el promedio anual de un año después con el año anterior 
el número de partos totales es superior 59.41 contra lo que representa 
58.42% más figura 1). 
En cuanto al porcentaje de partos a partir de tres meses antes de brote 
éste empieza a disminuir de 84.12 a 62.1 (-24.99%), sigue en el mes 
del brote a 64.9 (-22.85%), tres meses después del brote aumenta 
ligeramente a 69.9 (-17.62%) y un año después el promedio no alcanza 
el del año anterior llegando solo a 77.43 (-7.95%) (cuadros 1, 2 y figura 
7). 
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En relación al intervalo entre partos éste parámetro empieza a 
aumentar durante el mes del brole en 171 días 8.09% con respecto a 
los meses anteriores; tres meses después aumenta a 173 días 9.35% 
manteniéndose casi sin variación durante el año posterior al brote 
(cuadro 2 , figura 8 ). 

El número de lechones nacidos muertos por parto disminuyó desde 
tres meses antes del brote en 15.39% (.5) disminuyendo ligeramente 
durante el brote (.3) posteriormente aumenta ligeramente los tres meses 
después del brote mientras que un año después se eleva en + 0.49.% 
figura 4. 

En lo referente a destetados por cerda, cabe seña lar que éste 
parámetro empieza a bajar tres meses antes del brote de 7.95 a 7.56 
(-4.9%), durante del brote sólo es 4.4, en el lapso de tres meses pasado 
el brote sube a 6.86 y aumenta ligeramente un año después del brote 
a 7.25 (figura 9 ). Aunque en todo momento es menor al promedio 
obtenido un año antes del problema (cuadro 2 , figura 9 ). 

En el cuadro 3 se presentan los promedios de los principales 
parámetros evaluados en el área de destete. Como se observa, el 
número de camadas destetadas empieza a disminuir tres meses antes 
del brote a 37 .66 (-0.2%) disminuyendo en el mes del brote hasta 32 
camadas destetadas, lo que representa (-1 5.25%) en los tres meses 
después del brote aumenta a 52 (+37.74%) y un año después 55.83 
(+47.89%). figura 1 O . 

Los cerdos destetados por parto, desde los tres meses antes del brote 
empiezan a disminuir a 7.6 (-4.7%), en el momento del brote a 7.3 y 
tres meses después a 5.86; un al'\o después del brote aun sigue 
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manteniéndose por abajo del promedio del año anterior en un 10.03% 
(7 .15). (cuadro 3 y 4 , figura 12 ). 

la mortalidad en lactancia en el mes del brote aumenta 
considerablemente a 80 (143.08%) incrementandose tres meses 
después hasta 233.3 (+608.9%) manteniéndose alta hasta un año 
después 100.25 (204.6%). (figura 13). 

En el cuadro 5 se presentan los promedios de los principales 
parametros evaluados en el área de cruzamientos, donde se observa 
que el porcentaje de repetidoras marca evidentemente un mayor 
número tres meses antes del brote que representa el 113.01 o/o más. 
Disminuyendo durante y tres meses después del brote; un año después 
se mantiene bajo 17.44 (-7.88%) (cuadro 5, 6 y figura 16). 

El intervalo de destete a monta se observa que aumenta a 8.46 
2.54%), se incrementa a 9.9 ( 20%) durante el brote, tres meses después 
sigue alta 13.53 (64.03%) y un año después comienza a disminuir 
10.81 (31.10%) (cuadro 5 y 6 , figura 17 ). 

El porcentaje de cargadas en siete dias aumenta desde tres meses 
antes del brote 76.7 se matiene durante el brote en 75 y tres meses 
después disminuye a 60.2 (-8.24%) y el promedio de un año después 
aumenta a 67.78 (3.31%) ( figura 19). los dias no productivos 
aumentan desde tres meses antes del brote 73.8 (42.05%), al momento 
del brote llega a 63.8 (22.8%) y tres meses después aumenta a 69.4 
(33.58%), al año después del brote baja a 54.2 (figura 18 ). 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES . 

El análisis estadístico por series de tiempo con intervención no 
pudo llevarse a cabo por tenerse los parámetros promedios por mes y 
no en forma individual , por lo tanto solo se tomaron en cuenta los 
promedios y las variaciones porcentuales. 

Los parámetros productivos que presentarón variaciones durante el 
brote de GET fueron: número de cerdos destetados por cerda, cerdos 
destetados por parto, total de cerdos destetados, mortalidad en 
lactancia, edad promedio al destete y peso promedio al destete. 

La mortalidad en lactancia es el parámetro mayormente afectado 
prolongandose el efecto durante varias semanas, coincidiendo con 
diversos reportes (3,5, 10, 14, 15, 17, 19,20,21 ). 

Como un reflejo del brote los parámetros del área de destete entre 
ellos número de cerdos destetados por cerda, total de cerdos 
destetados , cerdos destetados por parto , edad promedio al destete y 
peso al destete, se se afectaron considerablemente puesto que la 
enfermedad aunque se propaga rápidamente y tanto las 
manifestaciones clínicas como la mortalidad se limitan a cerdos que 
aún no han llegado al destete los parámetros mencionados 
anteriormente están totalmente influenciados por la mortalidad; es 
mencionado por algunos autores que señalan que el número de 
animales destetados es menor debido a la mortalidad que hubo en el 
área de maternidades y que los cerdos sobrevivientes a la enfermedad 
a menudo son de tamaño más pequeño y muestran un notable retraso 
en el desarrollo (4,5,8, 1 O). 
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En el área de maternidad se puede observar que existen cambios 
significativos en el total de partos. Las diferencias encontradas pueden 
ser semejantes a las reportadas por Hernández (11 ), Islas (12), y 
Valencia (23), entre las que se menciona: duración del período de 
lactancia, días a primer servicio, intervalo entre partos y edad de la 
cerda. No existe alguna relación de estos parámetros con el brote de 
GET. 

En lo que corresponde al Intervalo entre partos, se ve incrementado 
durante el brote y sigue en aumento hasta un año después. Se han 
hecho evaluaciones de granjas donde los valores aumentan, sin 
embargo se encuentran dentro de los rangos normales, en el presente 
caso este aumento esta originado por un incremento en los días de 
retorno a calor y a la dificultad para la detección de estros (11 ). 

En lo que se refiere al porcentaje de partos este se encuentra por 
debajo del porcentaje normal, esto coincide con lo mencionado que se 
ve influenciado por el aumento que hay en el intervalo de partos, asi 
como los días a primer servicio y a servicio efectivo (11 ). 

El número de nacidos muertos por parto disminuyo antes y durante 
el brote, esto no guarda relación directamente con la infección ; 
algunos autores mencionan diversos factores que están mucho más 
relacionados con este parámetro como son: duración del parto, falta de 
supervición durante el parto, raza del padre, problemas nutricionales, 
edad de la hembra y algunos problemas infecciosos como Leptospirosis 
y SIRS pero no así en el caso de GET (11, 13,23). 

En el área de cruzamiento se encontró que el porcentaje de 
repetidoras marca un incremento importante. Sin embargo algunos 
autores reportan un incremento en el retorno a estro en forma anormal 
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en los meses de julio ( 3 meses antes del brote) para hembras primerizas 
y adultas (13). Por otro lado se menciona que puede estar influenciado 
por ; la condición general de la hembra, destete temprano, asi como 
algún problema infeccioso que disminuye la fertilidad y aumentan las 
repeticiones. No se menciona en la literatura que este afectado por un 
brote de GET (11, 12). 

Con respecto al intervalo de destete a monta, se observa que este 
aumenta durante el brote y disminuye un año después , la existencia de 
una relación inversa entre la duración de la lactación y el retorno a 
estro esta bien documentada (12). Al ser destetadas las cerdas al morir 
su camada tardan mucho tiempo en presentar celo, como sucedio en la 
granja en estudio. 

Los días no productivos se vieron incrementados desde un año 
antes . Las investigaciones realizadas en 'México muestran el efecto 
que tiene el número de parto sobre los días abiertos ( 23 ). 

Por lo que podemos concluir que un brote de GET afecta 
severamente a los parámetros reproductivos y como consecuencia 
causa pérdidas económicas que son elevadas ya que se pierde 
aproximadamente , la producción de un mes y en aquellas que los 
animales que sobreviven a un brote de GET, toma un tiempo 
prolongado el restablecimiento de las funciones del epitelio intestinal, 
por lo que la recuperación de la deshidratación sufrida durante la 
enfermedad es lenta (15). 

Los supervivientes tardan de 30 a 40 días más en salir al mercado estos 
días adicionales tienen un costo, adem ás existe una disminución de la 
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eficiencia alimenticia. Los daños económicos se derivan sobre todo de 
la muerte de numerosos lechones de menos de una semana de edad. 

Las pérdidas por debilidad y mermas puede estimarse en peso 
aproximadamente de 5 Kg por cabeza (1O,15). 
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PAl.TOl~MDllUAL 

~ WUD.TOIPC&fAl.TO 

l'OkCZHTAIZPAl.lln 

IWTU.V.U.ODITUIAl.TOI 

CUADRO 1: VALORES PRO.MEDIOS EN EL AREA 
DE MATERNIDAD 

IA>loAH'IUMDTI J~AN'rDUOTI WDmLwm JNllZSDl:IPUDDILum'I 

37.5 36 61 47.33 

0.591 0.5 0.3 0.433 

84.125 63.1 64.9 69.3 

158.2 158 171 173 

ftOMIDIOUCBoto.sDUft1'ADOIPCaCDDA 7.958 7.566 4.4 6.86 

11.Aotarm::tr:c.u.am 

59.41 

0.491 

77.43 

170.9 

7.25 



CUADRO 2: VARIA CION PORCENTUAL DE LOS PROMEDIOS EN RELACIONA UN ANO ANTES DEL 
BROTE 

JMlmlAll'tUIUll"I ~ ... - J.-Jtma'l.IDllOl"I IAllo~llOl"I 

tAUC11r.tlMmOIGM9.W. -4 62.66 26.21 58.42 

MUIDOMLUf'OlflOl.P.U.'IO -15.39 -49.23 -26.73 -16.92 

fOlaltl'IJIDIPAUOI -24.99 -22.85 -17.62 -7.95 

INTU.YALOPAlf'OI 0.12 8.09 9.35 8.02 

l.ll:10IUourtT~~rallo\r..wDA -4.92 -44.7 -13.79 -8.89 

AREA MATERNIDADES 



CUADRO 3 : VALORES PROMEDIO EN EL AREA DE DESTETES 

l~ANIDBllalE J MEml AHreS !llDtB ... DELBlOII! '""""""""""' IÁ9otlESPllE! 

1'11.0NEDIO DBCAMADAIDE!STEl'AD.U~ 37.75 37.66 32 52 55.83 
. 

1 ·, 

1: .· ' . 

TOTALC!RDOSDESTEJ"ADOI 
! 299.083 286.33 233 . 286.66 399.25 

. 
1 

MOl'AllDADLACTANCA (,.) 32.91 30.33 80 223.3 100.25 



CUADRO 4: PARIACION PORCENTUAL DE LOS PROMEDIOS EN RELACIONA UN AÑO 
ANTES DEL BROTE 

JW!t0""'"31*:1f'r -"""""" ·-- """"'"" 

Plc:iwttlOPlttlDOlmsT'l'l'.U:OS"1.J&t -0.20 -15.25 37.74 47.89 

TCl'L'Al.t:iam.UX:S -4.20 -22.09 -4.155 33.48 

a.olrf.wr:w:t~AA'l'U -7.83 143.08 608.90 204.60 

AREA DE DESTETE 



CUADRO 5 : VALORES PROMEDIO EN EL AREA DE CRUZAMIENTO 

lA!KJANIDBllO'IE JWESESANlF.SBWre MESDEI.eaall! J"""30l!J>tlES '""""""""' 

PORCEKTAJE DE REPETIOORAS MENSUAL 18.933 40.433 19.2 16.366 17.44 

DIAS PROMEDIO IMTERVALODE:S'ral'e ·MONTA 8.25 8.46 9.9 13.533 10.816 

PORCENTAJE DE HEMBRASCAR.OAD.\S 7 DtAS 65.608 76.7 75 60.2 67.78 

DlAS IiO Plt.ODUCnVOS PROMEDIO 51.95 73.8 63.8 69.4 54.2 



CUADRO 6: V A RIA C/ON PORCENTUAL DE LOS PROMEDIOS EN RELACIONA UN AÑO ANTES DEL 
BROTE 

J Mbll IXIQ aart 

__ ..,,,. 
·-""""' ..... _.. 

~AJl~MDfWA&. 113.01 1.40 -13.55 -7.88 

tz.UlllOMJtllOMD'l'l<J.ODtnl1'1'·""7nA 2.54 20.00 64.03 31.10 

JCllQNfAJI l!IWaUCUoOADo\JTCl,U 16.90 14.31 -8.24 3.31 

tz.UllOl'XQXCTJVOS~ 42.05 22.81 33.58 4.33 

AREA CRUZAMIENTO 
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FIGURA 3 : NACIDOS VIVOS POR PARTO 
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FIGURA 4 : NACIDOS MUERTOS POR PARTO 
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FIGURA 5 : PORCENTAJE DE NACIDOS MUERTOS 
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FIGURA 6 : PESO PROMEDIO POR CAMADA 
AL NACIMIENTO 
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FIGURA 7 : PORCENTAJE DE PARTOS 
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FIGURA 10: NUMERO DE CAMADAS DESTETADAS 
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FIGURA 13: MORTALIDAD EN LACTANTES 
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FIGURA 14 : PESO PROMEDIO AL DESTETE 
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FIGURA 15 : EDAD PROMEDIO AL DESTETE 
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FIGURA 16 : PORCENTAJE DE HEMBRAS REPETIDORAS 
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