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RESUMEN 

RAMIREZ MENDOZA, HUMBERTO. Etudio de la parvovirosis porcina como factor 
limitante de la eficiencia reproductiva de los cerdos !bajo la direcc1cn 
de: Joaquín Becerril Angeles, Pablo Correa GirÓn y Francisco J. Trigo 
Tavera.) 

Este trabajo fue realizado con el propósito de determinar algunas 
características del parvovirus porcino en diversas explotaciones 
porcinas y a nivel rastro a través de muestras serolÓgicas. En el primer 
estudio se obtuvieron muestras sanguineas tanto en hembras reproductoras 
como en ratas atrapadas en esas mismas granjas y se pudo determinar que 
la rata refleja el comportamiento del parvovirus porcino en una 
explotación. En el siguiente estudio se revisaron 36 uteros gestantes a 
nivel de rastro. Al hacer macerados de higado y pulmón se detectó 
hemoaglutiaciÓn , e::istiendo identidad viral con un suero positivo 
conocido en solo 3 de ellos, mientras que para los fetos de 12 camadas 
que medían mas de 14 cm, de largo sÓlo en 8 fetos se pudieron detectar 
anticuerpos contra parvovirus porcino. En el tercer estudio, se hizo un 
seguimiento serolÓgico en cerdas desde que son hembras de reemplazo 
hasta que pasan a ser pr1rneri~as, evaluando tambien niveles de 
anticuerpos en sus lechones a partir de cordón umbilical. Las cerdas que 
seroconviertieron en la gestacion o las que ya manifestaban niveles de 
anticuerpos coma animales de reempla=o ,tuvieron títulos de 
inmunoglobulinas contra parvovirus de 2-8 veces mas altos en el calostro 
comparados con las del propio suero. En el cuarto estudio se evaluaron 
niveles de anticuerpos de animales en crecimiento en tres granjas, en 
donde cada una de ellas da diferentes tipos de dietas alimenticias. En 
la granja que proporcior1R cerdaza empieza a tener niveles de anticuerpos 
de protecc:ión contra pdrvov1rus porcino a los seis meses de edad. t::n el 
quinto estudio, se hi::o un seguimiento serolÓgic:o contra parvovirus 
porcino a 17 hembras mult1par·as durante 16 meses, los animales que 
tenían niveles de anticuerpos altos continuaron asi durante todo el 
per1oc.lo anali::ado. E.n el l\ltimo estudio se buscó determinar la 
distribución del virus a través de la detección de anticuerpos, tomando 
todas las muestras de una granja el mismo día, pero en animales de 
diferentes partos; de esta manera se estableció el perfil serológico y 
susceptibilidad por granja y par número de parto en un determinado 
momento. 
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INTRODLJCCICJN. 

Aspectos Generales sobre ~1 
Parvov~rus Porc~no · 

El parvovirus porc:ino <PVPl es un agente irifecc:ioso espec:Ífic:o del 
c:et·do, ya que se ha observado que su antigeniÍ:idad no tiene relac:ién 
alguna con otro tipo de parvovirus, c:omo los.del ratón, rata, gato, 
perro, bovino, ovino, conejo o visón (35>. 

La infecció"n causada por parvovirus se manifiesta c:on reabsorciones 
embr1onar1as, mortinatos, momif1caciones. infertilidad y nacimiento de 
lechones débiles (26,28,33,35,39). 

En muestreos epi~ootiologicos realizados en otros países, se indica que 
el PVP, esta ampliamente distribuido; ya que la mayoría de los animales 
adultos han tenido c:ontac:to c:on él <'.24). Los recien nac:1dos adquieren 
inmunidad pasiva al recibir antic:uerpos a través del c:alostro; 
persistiendo estos antic.:uerpos hasta los 3 a 5 meses de edad, siendo 
entonc:es las hembras de reemplazo los animales m,:\s susceptibles de ser 
infect~dos. El alto pot~entaje de animales predispuestos a ser 
infectados duranti= el pritni=1· servicio ya aea por monta natural o por 
inseminclciÓn artificial, favorece la presentacioñ de los problemas 
rep1·oductivos, que se manifiestan principalmente en el primer parto 
<35). 

La transmisión venered dd PVP ha sido descrita como una ruta de 
infección para la hembra; sin embargo, la vía oral es la mas comun. Si 
la hemUra se infecta a los poco~ días del servicio, la hembra retornara 
al estro en 13 o '.24 días. Ct1ando la inf12cci~n ocurre entre los 12 v 3ü 
d(as de qestdc1Ón, los embriones infecti:idos seran reabsorbidos Y la 
hembra r~tor·nará al estro o tendrá un parto de pocos lechones. Si la 
lnfeccioñ se presenta entre los 35 70 días de qestac:iÓn, habr.a 
1nomific:c1ción de los lechones a·fectados. Pero cui.indo ld infección ocurr·e 
desou2s del dÍa 70 de la gestación los fetos d~sarrollan una respuesta 
inmunE., sic=ndo seroposi ti vos al ndcer, pero algunos de estos pueden 
morir in ut.:it:Q. La infeccián practicc;tmente esta limitada a presentarse 
en lo:; animales de reE.!mplazo. La asociación con el aborto es rara (39). 

En la mayoría d12 las e::plocaciones pat•cinas, :e realizan entre un 25 y 
un 3üi'. de reemµla:::os anuales. En· las hembra: de pie de cr·ia, EiiStos 
r2emµla~os .:5e realizan intercalados; etec:tL1ando el 7ú ?. de las 
inseminac:iunes en hembras multiparas y el 30/. en hembras de reemplazo; 
las mariife~::Laciones clinic:as del FVP, en el momento del parto, seran 
hasta en un 3ú'l. de las que parieron:; en cambio, cuando 1a granja 
nL1eva u cuando se ha reali:::ado Pepublac1on total, 
manifestaciones de momificaciones o e.amadas poco nuJ11erosas son 
evidentes <4.:;,s:.>. 

es 
las 
mas 
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Etic:>1ogía 

El PVP, al igual que otros parvovirus contiene una cadena simple de 
DNA y es no defectivo; es decir, que tiene la capacidad de replicarse 
sin la ayuda de atrcis virus. Mide un promedia de 20 nanometros. Al ser 
tratada can eter a con clarafarn10 no pierde su c.apacidad de infectar, lo 
que indica que es un virus que carece de envol tur·a 1 ip{dica. Su forma es 
icosahédrica, con 32 capsomeros y un peso de 5.3 x 10 daltans 
(5,32,41,49) 

En cultivas celulares ée obtiene un crecimiento del virus utilizan~o 
cultivas homólogas como las provenientes de celulas de pulmón o rinon 
de feto pot'cino, y de tiroides de cerdo adulta. En cambia cuando se hace 
uso de cultivos provenientes de otras especies como el delfín, bovino o 
hamster, los resultadas na san favorables <45). 

Cuando las cultivas celulares utilioados para multiplicar al virus son 
de rinón de feto porcino, es frecuente encontrar contaminados los 
monaestratos celulares par PVF', debido a que el virus tiene la capacidad 
de atravesar la barrera placentaria e infectar al feto (33) Este 
problema ha sicio resuelta utilizando un suero hiperinmune contra PVP que 
es agregada al medio de cultiva (311. 

En la prapagacia'n del virus es frecuente el uso de suero fetal bovino, 
pero para obLener mejores resultados se ha utilizado suero fetal de 
cerdo libre de patogenas especi fÍcos (41 l, no siendo práctico este 
procedimiento • 

El suero fetal bovino también representa un problema para el uso de 
cultivas celulares, ya que el principal contaminante de estos sueros es 
el virus de la diarred viral bovina~ el .cual tiene la capacidad de 
atravesar la placenta. Si la cepa contaminante del suero produce efecto 
citopático será un serio problema para el labor•atorio <25). 

Cuando se utiliza suero hiperinmune espec{fico contra diarrea viral 
bovina en los cultivos celulares, éste no afecta la multiplicac.i~ de 
este virus <20); mientras que el c:alenb:.r E21 suero en baño Maria a 56 • C 
durante 30 min no es sufici~nte para eliminarlo. 

Epi. ZC>Ot i ~ 1 og Í .a. 

En <>n e:otud;a epi:ootiÓloc¡ica las hallazgos de anticuerpos contra PVP e.n 
granjas de diversas zonas de los Estados Unidos de América, se encentro 
que de 423 muestras estudiadas, 172 sueros <40. 73/.l resultaron 
positivos (32). 

De 1016 sueros provenientes de 30 granjas de 4 regiones de Taiwán, 787 
<77.51.1 tuvieron anticuerpos contra. PVP (7l .• En Austi·al.ia, Inglaterra y 
Alemania , la prevalencia fué del 52'l. al .. 99.6'/. , del·: 33· al ·9o'l. y del 54 
al 92/. t·espectivamente (241 • 
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En una granja de 2€•0 hembras se hizÓ el reempla:o de 30 de 1fatas. En 
este caso las cerdas fueron vacunadas contra la enfeo·medad de AujEl!Zky, 
parvovirus porcino, erisipela y lepLospira. Al presentarse los partos de 
las primerizas, se observó' que las camadas eran pequeñas, se incrementó 
el nLlmero de momificaciones y los resultados indicaron una relacia·n con 
parvovirus porcino. El 601. de las hembras primerizas seroconvirtieron y 
el 40/. restante tenía títulos de 1:4 a 1:256. 
Las hembras con bajos t {tu los se vacunar·on y dos semanas después se 
revacunaron con tres diferentes marcas comerciales; sus títulos de 
anticuerpos no cambiaron y si lo hicieron ·fué en una dilución (14). 

Al evaluar el efecto de un brote de pat•vovirus porcino, sobre los 
parametros productivos "n una granja localizada en el Valle de Mé::ico se 
pudÓ detectar un aum1?nto en el número de abortos, reabsorciones 
embr1anar1as, fetos momificados y un menar numero de lechones nacidos 
vivos <LNV> y lechones destetados (LO>; consecL1entemente, un menor 
número de animales llevados a rastro. 

Además se incrementó el número de hembras repetidoras y servicios por 
concepcioñ, y se disminuyo' el porcentaje de fertilidad notablemente 
(27). 

Dunne; en el ano de 1974, identifico' anticuerpos contra PVP en cerdos 
de Me>:1co <34). En 1982, Ciprian observó al microscopio electrónico 
particlllas ic.:osahédricas caracteristicas de los pat•vovir·us a partir de 
fetos obtenidos en el rastro de Cuautitlán , Es•;ado. de 11é>:ico (8). 

En un estudio ser·olo'Qico de parvovirus porcino, en cerdas 
del Valle de Menicali, Baja California. de 533 muestras 
machos , el 89% mostro evidencias serol;gicas contra el 
prueba de inhibic:iÓn de la hemoaglutinaciÓn (47). 

1-'"a togen ia. 

de 18 granJas 
de hembras y 
virus por la 

, 
Cuando la infraccion se presenta antes de la primera mitad de la 
oestac iÓn habra"' mllerte embrionaria o fetal~ con reabsorci~n o 
~omificacidn respectivamente (38). Cuando la infeccidn transplacentaria 
ocurre después de la segunda mitad de la gestación los fetos 
sobreviven en uiero sin signos aparentes-~ Esto se debe a ~ue la 
in·fecc.,.iÓn trasµ}acentaria requ~e;_re de 10 a 14 o hasta m~s dias. y 
de·;pues del d1a 70 de gestac1on los fetos son capaces de mostrar 
respue:iita inmunolÓgic:a hac:ia el virus (6, 32, 34). 

Mengeling y Cutplinq en el año de 1975, al evaluar la pdtogenesis del 
Virus en ut•-1·0, inocularon cuatro cerdas i.:on PVP en los mismos periodos 
de gestc...'\ciÓi1 (:.!.4-36 días>: todas oren positivas a F'VP, se inyecta' 

1
el 

virus en el liquido alantoideo en los fetos enconfrados de un solo 
cuerno (d~ 3 a 4 fetos), el otro cuer·no sirvi~ de contr~o1. Los fetos 
fueron recuperados en 1 1 3, 5, y 10 semanas después. 1odas las fetos 
inoculados que se obtuvieron despue's del d{a :21, se encontraron muertos 
(12 fetos), mientrus que en los fetos que sirvieron como control 
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solamente hubo 2 muertos de 13. 
fetos fue superior en la primer 
las siguientes 137!. 

La cantidad de virus recuperado en 
semana postinoculación, comparada 

los 
con 

En las hembras susceptibles a PVP, al ser inoculadas finalizando el 
primer tei'¡:io de gestación y posteriormente al ser sacrificadas al mes y 
a los dos meses post inoculación , se observó que la cantidad, de fetos 
anormales que tenían las hembras con 60 dias post infeccion, era el 
doble que el de las hembras que tenían un periodo post infección de 30 
días. Esto indica que el proceso infeccioso, en los fetos, requiere de 
periodos prolongados. Algunos de los fetos fueron infectados después del 
d{a 5<) de la gestación , generaron anticuerpos contra PVP y no se 
observaron cuerpos de inclt...1sioÍ1 en los tejidos e:.:aminados (cerebro, 
rinón, higado, pulmón, bazo e intestino). 

Gran parte de los vasos sanguíneos estaban congestionados, habiendo 
francas hemorragias en el hígado, rinón. pulmón y cerebro <22). 

Los fetos que fueron el:perimentalmente infectc¡dos mediante la 
inoculación transuterina murieron cuando la infecc:ion fué antes de los 
70 días de gestación y sobrevivieron produciendo una respuesta inmune 
cuando la infección fue ... posterior a esta fecha (38,39). 

En cerdas pr1met~i=as y adultas se obtuvieron muestras serolÓgic:as e 
inmediatamente fueron sacrificadas para obtener líquidos foliculares. Al 
ti tul ar los sueros y 1 {quicios foliculares con la prueba de inhibición de 
la hmnoag lut inac iÓn~ se obtuvieron ti tu los si mi lares· e ident ices entre 
ambas muestras (55). 

De los verracos se pudo aislar el virus a partir de vesiculas seminales, 
entre los 7 y 9, días y de las heces entre los 3 y 5 días 
post1noculaciÓn por la Vid oronasal. No se encontraron signos 
inflamatorios o degenerativos en organos genitales y el semen se 
encontra.ba dentro de sus valot•es normales (1). 

Signos C1Ínicas. 
Cuando la infección es ayuda, no existe e1lidenc:ia alquna de afecciÓnes, 
al menos durante el periodo de multiplicación del virus. La s1gnolog{a 
en hembras gestanti?S se mai·fiEsta después de la multiplicaci~n del f'VP, 
a trav~s de la t ep12ticidn del celo, sobre todo cuando el viru::¡ ha 
afectado a los embriones; o en el parto, cuando e::iste un bajo nJmero 
de lechones , o 0::pulsidn de fetos momificados o r1aci1uiento de lechones, 
debiles <5B>. 
Al infectar lechones de un dla de n~cidos se pudo observar que al. 
sacrificarlos 7 días despue!s , habi'a una amplia distribucio'n del virus 
en los tejidos de gran r·epl1caci6n celular, como son: hig3do, pulmones, 
pancreas y riñÓn; sin embargo, no se pudieron detectar signos clinicos 
(3). Es notorio que el F·VP no se replica abundantemente en las criptas 
intestineles, como lo hacen otros parvovir1Js que causan entet•itis. La 
infecc ió'n cerebral no fué' detectada como sucede también en otras 
parvovirosis !37!. El unico signo detectable en la hembra durante los 
primeros 1(1 días de la infección es una liger·a leucopenia (21). 
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Jus.ti-ficaci~n 

A nivel Internacional y sobre todo en paises industrializados es 
conocido q1Je el parvovirus porcino tiene repercusiones a nivel 
reproductivo los cuales se manifiestan con un menor número de lechones e 
inc:remento de momificaciones al parto a.si como un mayor número de 
repeticiones del estro. 

En estos paises periodici\mente se ofrece informacidn del comportamiento 
del virus a traves de prevalencias en sus zonas de producción porcina. 

En Ndxico existen escasos labor·atur•ius de diagnostico veterinario, 
limitandose aun mas aquellos que reali=an el diagnostico de parvovirus 
porcino, ademas e:dste un reducido número de veterinarios que solicitan 
este servicio. 

A1·nado a toda ~st.o es poca la investigacidn que se reali::a en torno a 
este agente infeccioso que es ubicuo en explotaciones porcinas. 

Por lo anterior y para aportar información que de a conocer mas 
el comportam1ento de este virus se realizó este trabajo. 

Hip~tesis 

sobre 

El parvovi.rus porcino en pocas ocasiones se presenta en forma de brote 
pero continuamente genera mermas que se manifiestan en el momento, del 
parto; la susceptibilidad de cada granja puede ser detectada a traves de 
muestreos serologicos continuos. 

Objeti.'Ve>. 

Conocer el comportamiento serologico de varias granjas en condiciones 
diversas de manejo, alimentacidn, asi- como-de la edad de los animales. 
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ESTUDIO 1-

MUESTREO SEROLOGICO EN CERDAS Y RATAS 
PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS 
CONTRA PARVOVIRUS PORCINO EN GRANJAS 
DE CICLO COMPLETO 

In t rCJdLtc:c: i Ón -

Debido a que se han detec:tado antic:uerpos en ratas contra varios agentes 
infecciosos que afectan al cerdo , estos roedores se han considerado 
como reservorias que desempenan un papel importante en la transmisi~n y 
difusidn de patogenos. 

Cuando la rata es inoculada por vía intramuscular con PVP, disemina el 
virus desde el 3er día hasta los 21 días postinoculaciÓn • También se 
alcanzan títulos de anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinaciÓn desde 
los 1:512 hasta 1:1024. El antigeno se puede aislar de pulmdn y bazo a 
los 2 y 3 dfas de haberlo inoc:ulado y a los 4 dCas en intestino e 
higado; durante est1Js periodos las ratas no manifiestan signos clinicos 
de enfermedad, aunque no todas las ratas respondieron con títulos 
serolÓgicos, cuando se les administra el virus por vía oral. Estos 
resultados indican que la rata puede facilmente infectarse con PVP a 
traves de la via parenteral; sin embargo se requiere de dosis altas y 
prolongadas para lograr la infecci¿n por via oral. C10). 

Objetive>. 

Evaluar ni'.1eles de anticuerpos 'contra parvovirus porcino en ratas 
capturadas en granjas porcinas de ciclo completo. 

Materia1 y Métodos. 

El mL1estreo se ralizÓ en 7 gran.ias de ciclo completo localizadas en los 
estddos de Murelos, Michoacán, México y el Distrito Federal, y c:onsi1;tiÓ 
en un muestreo aleatorio simple. 

Cerd~s Repr~oductoras. 

Se tornaron muestras sanguineas del 1(1 f. de las cerdas reproductoras 
e::istentes en cada una de las granjas porcinas, por punción de la vena 
auricular, los sueros fueron separados y se almacenaron a -2o•c hBsta la 
real izac ián de la prueba. 

Ratas. 
Mediante el empleo de trampas mecánicas y rifles neumáticos se 
capturaron las ratas. La captura y recolecio .. n de sueros de rata fue un 
factor metodológico 1 imitan te en ld real izaciÓn del presente trabajo, 
pues se muestreo un gran numero de granjas C 181 sin lograr la cdptura 
de ratas. El total de granjas en donde se obtuvieron tanto suero de 
ratets como de cerdas fue de 7. Una vez cazadas las ratas se tomó la 
1nuestra de sangre por puncia'n cardiaca. Las ratas que se capturaron 
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vivas se anestesiaron con eter y se tomó Ja muestra sanguinea por Ja 
misma vía. 

La localizacion de las 7 
Granja Ciudad 

1 La Piedad Mich. 
2 Yecap i:lt la 
3 Coacalco 1 Méx. 
4 Coacalco 11 Mé". 
5 La Villa D.F. 
6 h:tlahuaca Méx. 
7 I::tapaluca Mé>:. 

granjas fu.; la 
No. hembras 
pie de cr{a 

104 
150 
100 
142 
120 
60 
80 

siguiente: 
No.de muestras 
hembras ratas_ 

9 12 
15 5 

4 3 
15 10 

8 8 
12 _4: 
53 4 

Todas las muestras sanguineas obtenidas en __ este estudio fue1<on 
centrifugadas a 756 G durante 20 min. para Ja extraccion de los sueros, 
los c:uales se almacenaron en congelac:ián ·hasta 1a: rea.1 i zaciÓn del e:.: amen 
serolÓgico. 

Pruebas realizadas 
para establecer el 

Propaqacidn del vtt•us. 

en e1 ,laboratorio 
d iagnc:>st ic::o. 

Los manoestratos celulares con 4 días de edad, de riñan fetal porcino 
sirven como celula.s huesped, aunque también pueden usarse las líneas 
como P~-7 (riAdn porcino) o las ST (tetlculo de cerdal. El medio de 
crecimiento se decanta y es sustituido con medio de infección, 
permitiendo que el inoculo pet•manezca durante 4 hr a 37•c. Durante ese 
periodo la botella debe agitarse periodicamente. 

Posteriormente las celulas deben de tripsini=arse y resembrarse en una 
proporcion de 1: 1 utilizando el medio mfnimo esencial de Eagle, coro 10 % 
de suero. La incubación es Ue .3 dÍas a 37 grados centigrados. 

Preparación de los eritrocitos de cuye. 
Los eritrocitos de cuye son lavados tres veces con solucidn salina de 
alsever d con solución salina Dulbec:co, los eritrocitos se centrifugan a 
756 G dl.lt'ante 10 m1n. la concentración final para la prueba es de 0.5/. 
con el .lZ de albumina bovina. 

Titulacidn del antig~no. 
La prueba utilizadd es la de la hemoaglutinaci~n. Se utilizan de 
preferencia placas con fondo en "Vº. Se utilizan por lo menos 8 po~os 
iniciando con una dilución de 1:2 hasta 1:4096. El diluyente habitual es 
la solucion salina de Dulbecco, aunque se obtienen mejores resultados 
con la solución salina Veronal. 

A todos lDs pozos se le agregan .025 ml. de la solución salina, se 
agregan .050 ml. del antígeno en el primer pozo y se inicia la dilución 
utilizando microdilutores de .(,25 ml. Una vi?z terminada la dilución se 
agregan .1)25 ml. de eritrocitos de c:uye al ú.5/. a cada pozo . Se espera 
la reacción de Ja hemoaglutinaciÓn a temperatura ambiente, siendo entre 
una y dos horas el tiempo suficiente para hacer la lectura. 
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Tratamiento de la muestra. 
Los fluidos fetales o el suero del animal adulto se inac:tivan a 56 • C 
durante 30 min. Se transfiere r~. 3 ml de la muestra a un tubo y se agrega 
un volumen equivalente de globulos rojos de CLtye al 50%, a esta 
suspencion se le agrega aproximadamente 20 mg de kaolin, c:on la 
intención de retirar factores inespec{ficos que pudieran reaccionar con 
los eritroc:itos de cuye durante la prueba. Esta suspensión se deja a 
temperatura ambiente por 30-45 min., agitando los tubos periodicamente 
para evitar la sedimentacidn. Finalmente se c:entrifuga a 756 G. durante 
10 min. y el sobrenadante se utili=a en la prueba. De este JJtimo se 
toman 0.1 mi y se anaden 1.5 mi de so!uc:iÓn salina para así tener una 
dilución de 1:16 

Inhibición de la hemoaqlutinaci~n. 
Para titular el suero problema se utilizan las plac:as para 
mic:rotitulaciÓn que c:onstan de 96 pozos coloc:ados en 8 x 12. Se utilizan 
un par de columnas de los pozos para cada muestra, esto significa que en 
cada plac:a se podran probar solamente 4 sueros problema. En c:ada c:olumna 
se agregan .025 ml de soluci~n salina por pozo, e::cepto el segundo. Se 
colocan .(125 ml del suero sospechozo con una dilucidn inicial de 1:16 
en el primer pozo y .050 mi. en el segundo. La dilución del suero se 
inicia a partir del segundo po=o utili=ando mic:rodilutores de .025 ml. 

Cuando la dilucion esta hecha, el virus es agregado a partir del segundo 
pozo en una c:antidad de .025 ml por pozo. Las plac:as se dejan a 
temperatura ambiente por 2 hr. para permitir que reaccionen las 
anticuerpos con el virus, pasando este tiempo se agregan .025 ml. <por 
po=o> de globulos rojos de cuye al 0.5% desde el primero hasta el 
ultimo po=o. 

Desde el segundo pozo hasta "l doceavo tendran .025 ml del suero 
problema <diluido>, .025 ml. de virus y .025 ml. de globulos rojos de 
cuye, el primer pozo tendra .025 ml. de soluci6n salina .025 ml del 
sue1·0 problem8 y .025 ml. de globulos rojos. Las placas se pueden leer 2 
hr. después a temperatura ambiente o despue's de 12 hr de estar a 4•c. 

Los testigos para c:ada prueba son los siguientes: 

a) Testigo del suero problema.- Es el suero problema mezc:lado c:on 
ylobulos rojos y es el primer po=o de la columna. Al hac:er la lectura en 
este pozo d~be de haber sedimentac:idn de los globulos rojos debido a que 
el suero problema no tiene porque reaccionar. 

b) Suero Positivo y Negativo.- Son sue1·os conocidos que previament" han 
sido titulados. Al reali=ar la prueba deben de volver ha tener el mismo 
titulo. El manejo que se les da es el mismo que ha los sueros problema, 
pero con la unica diferencia de que se conoce previamente su t{tulo. 
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c) Control del diluyente y globulos rojos.- Se puede utilizar desde uno 
o dos pozos hasta una columna completa; cada uno de ellos consta de .050 
ml de la solucicin salina y .050 mi de sritrocitos al c~.51., este control 
proporciona el tiempo de sedimentación de los globulos t'ojos y confirma 
que la solucicin salina esta correcta, pués de no ser así esta Última 
puede causar hemÓlisis de los globulos rojos. 

dl El virus se titula cada vez que se realiza la prueba, para verificar 
la concentración de las 8 unidades hemoaglutinantes <UHA> que se 
utilizan por pozo. Cuando los once testigos funcionan correctamente la 
prueba se dá como valida (50). 

Los tltulos de anticuerpos inhibidores de 
expresan como el reciproco de la dilución más 
UHA. 

la hemoaglutinaciÓn se 
alta capaz de inhibir 8 

El criterio para considerar un suero positivo o negativo es muy ambiguo 
existiendo mJltiples articulas científicos con diferentes criterios 
(9,29,32) .Sin embarga la modificación de ,dos diluciones ~n un muestreo 
pareado no se considera como se1"oconversion C50). 
Para poder analizar los resultados a través de medias aritmdticas ;estos 
se transformaron a logaritmo base 2 <4>. 
El inicio de las diluciones fue desde 1:16 que equivale a 4 (lag 2>, la 
ultima dilucion fue la de 1:16384 equivalente a 14 <lag 2). 

Ana1isis Estad{stico. 

Para evaluar el comportatniento 
granjas, se ajustd un modelo de 
promedio de Anticuerpos de las 
nivel promedio de anticuerpos de 

de los niveles de anticuerpos en las 
regresioh lineal simple con el nivel 

cerdas como variable dependiente y en 
las ratas como variable independiente. 

Para conocer si e:<istian diferencias entre granjas pat·a los títulos de 
anticuerpos en las cerdas y en las 1-atas se utili=d el modelo lineal 
siguiente: 

donde: 

titulo de anticuerpos de cerdas o ratas. 
media genera l. 
ies1mo efecto de granJa. 
error aleatorio 

Dicho modelo se resolvió por la técnica de min1mos cuadrados y se 
compararon las medias a partir del método de Tukey <1Bl. 

Resuitados. 

En los cuadro 1.1 se muestran los niveles de anticuerpos con sus medias 
aritméticas de las cerdas y de las ratas en cada una de las granjas. 
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La granja que tiene las cerdas con los niveles de anticuerpos más 
en promedio es la de la Villa 10.625 !lag 2 sucediendo lo mismo con 
resultado de sus ratas 7 !lag 21. 

al tas 
el 

La granja que tiene las cerdas con los niveles má's bajos de anticuerpos 
es la de Ixtlahuaca 2.083 (lag 2) que tambi~n se presenta que las ratas 
con el nivel de anticuerpos más bajo 2 (lag 2). 

En cuanto al promedio. solo la granja de La Villa tiene niveles 
superiores a 10 (lag 2>. 

En la granja de l•tapaluca fue en donde se pudieron obtener más muestras 
de cerdos; sin embargo, solo se c:apturaron 3 ratas. Los niveles de 
antic:ue1•pos de sus cerdas fueron muy heterageneos por lo que la media se 
ve reducida a 6.509 (lag 2> mientras que el promedio de sus ratas es de 
6. 67 <lag 2>. 

Las cerdas mas desprotegidas de las 7 granjas es la de l>:tlahuaca. 

En granjas en donde se pudieron obtener niveles de anticuerpos 
superiores a 10 (lag 2> como lo son las granjas de I:<tapaluca , La 
Villa , Coacalco II, Yacapi::tla y la Piedad; tienen resultados en ratas 
con niveles iguales o mayores a 6 (lag 2). Las hembras de las granjas 
Coacalco l e lxtlahuaca tienen tCtulos inferiores a 10 Clog 2) y los 
anticuerpos de sus ratas san inferiores a 6 (lag 2>. (cuadro 1.1) 

El tftulo mayar o igual de 10 <lag 2) puede reflejar una infecciÓn 
reciente o un movimiento activo del virus dentro de la granja. 

El modelo aJustado <p< 0.1078) para explicar el nivel de Aes en cerdas 
(y) apartir del nivel de Aes en ratas (H) fue el siguiente. 

y= 2.665636 + 1.076808 (n). 
con un c:oe·ficiente de deterr.linaciorÍ (R2) de 0.4335 

A trave's del uso del modelo lineal. se encontrl, un efecto de granja 
(p(0.(1<)1) sabre el título de anticuerpos en las cerdas. En el cuadro 1.2 
se muestran los resultadas de la comparacidn de medias de los ti'tulos 
de Anticuerpos en las cerdas con el método de Tukey, indic:andose con un 
asterisco aquellas que fueron estadisticamente diferentes (p(0.05). 

También se pudo establecer que e::iste un efecto de granja sobre el nivel 
de anticuerpos que tienen las ratas <p<0.05). 

En el cuadro 1.3 se mt1estran los resultados de las compapacianes de las 
medias de los t[tulos de anticuerpos en las ratas anotandose con un 
asterisco aquellas que fueron estadisticamente diferentes <p< 0.(15). 
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Discusi~n. 

Solamente la granja l::tlahuaca <qranja 6) tuvo niveles bajos de 
anticuerpos en sus cerdas; y tambien tuvo una desviaci¿n estandar 
amplia. La Jnica que se encontraba en repoblaci6n era esta granja , tal 
situacidn permite determinar la alta susceptibilidad de la misma granja 
al parvovirus porcino. 

Al comparar los valores medios de los anticuerpos de las cerdas a trave/s 
de la prueba de Tukey, las Lfnicas que tuvieron diferencias con el resto 
de las granjas fueron precisamente la de Ixtlahuaca granja 6 por tener 
animales demasiado jovenes seguida de la granja de l>:tapaluca, ésta 
ultima tiene un porcentaje de reemplazo del 60/. anual debido a que su 
pie de cria oscila entre el quinto y séptimo parto • 

. Las diferencias entre medias de los niveles de anticuerpos de las cerdas 
es de 1 a 3 logaritmos <log2) entre las granjas, en cambio la granja 6 
tiene diferencias entre 4 a 6 logaritmos (log2l. 

En el caso de los niveles de anticuerpos de las ratas estos no fueron 
altos, por lo que pudieron considerarse inespec!ficos, sobre todo en 
aquel los que resulta ron igual<?s o inferiores al logaritmo 4 ( log2 ) , 
bajo esta consideracian, las granjas que generan la diferencia son la 5 
y la 6 esta ultima por tener titules demasiado bajos y la granja 5 por 
tener los títulos de anticuerpos mas altos en sus ratas,situaciÓn q~e 
coincide con los niveles de anticuerpos de las cerdas los cuales tambien 
son los mas altos de las 7 granjas. cuadro (1.3> 

A pesar de que en general las ratas poseen niveles de anticuerpos bajos 
contra parvovirus, en algunas de ellas se pudieron detectar títulos con. 
valores de 9 <log2 ) . La figura 1.1 presenta la ecuación de regresión 
donde el nivel promedio de anticuerpos en las cerdas corresponde a la 
variable dependiente y la de las ratas a la independiente, dicha figura 
debe verse con cautela dado el ni ve! de sign i ficanc ia de la ecuac io'n de 
ajuste <p<0.1078) 1 coincidiendu las granjas con titules altos de 
anticuerpos en ratas con tltulos altos de anticuerpos en sus cerdas. 
La correlación positiva entre los Utulos de anticuerpos en ambas 
especies es de (1.65, si bien dicha correlació'n no resulto significativa 
<p<0. H•78), lo cual puede deberse a un tamaño de muestra pequeño <n=7 
granjas). 

Con e: 1 l....ts i enes. 

Las granjas que tienen cerdas con niveles altos de anticuerpos > 10 
(log2> también tienen ratas con niveles de anticuerpos contra PVP. 

La rata puede reflejar el comportamiento del parvovirus en una granja 1 

sin embargo no siempre es posible capturar a estos roedores y podr{a 
estar jugando un papel en su diseminación. 
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cuadro 1.1 

Nivel de anticuerpos contra PVP tanto en cerdas como en ratas 

Granjas. 

!granja 1 !cerdas 
!La Piedad !ratas 

!granja 2 !'cerdas 
!Vecapixtla !ratas 

!granja 3 !cerdas 
!Coacw.lco !ratas 

_!granja 4 !cerdas 
!Coacalco II !rata9 

!granja 5 !cerdas 
!La Vil la !ratas 

!granja 6 !cerdas 
!lxtlahuaca !ratas 

(logaritmo base 2l 

!promedio !Desviacion !Nivel 
X !estandar !minimo 

<n= 9) ! 8.66 5.38 0.00 
<n=12l ! 4.08 ! 2.67 0.00 

-!'-
<n=15l ! 9.86 ! 6.00 
(n= 5) ! 6.00 "(' 6.00 

--'!-· ._··~::} : -_ 

<n= 4)! 8.25 ~ !- :,:~ . • 95 ! 7.00 
(n= 3) ! 4.33 ·•. ~57 4.00 

! 
- -·e ~ 

<n=15l ! 9.46 ! '2.35 6.00 
<n=10) ! 4.10 •1.91 0.00 

(n= 8) ! 10.62 1~59 9.00 
<n= 8) ! 7.00 ·:·! ·--,--."· : 2;00 4.00 

"!. 
'.3.# 

! 
<n=12> ! 2.08 .-;._· 0.00 
<n= 4) ! 2~ 00 '•!:· ,..:..:_,,,_: ·''2;30 0.00 ~,- •' 

!Nivel 
!maximo 

14.00 
8.00 

14.00 
6.00 

9.00 
6.00 

14.00 
8.00 

13.00 
9.00 

9.00 
4.00 

">'!, ·'\:'' 

ii:::;:1~cª ;~:~~:s :~:5!~; ~:~::~(~;~Fi·.~:r'~'.; :::~ 1~::: 
; ;~~~~~:~-~~-~:~--------------'.;,.;-~=~~~~~~¡:-l~~;f =~-------------------
! 7 granjas '}::?-,·:~ :;~t~:t:.)~>'.:'~ :;·;~~~¡--(~;~,~ !,_ 

! no. observ. ! cerdas <n=117 ! \~ :7; 37. Lf :3),4.~JB 
!no.observ. !ratas <n=46l!.· :~,¡·;84':!/' .. ~·2.4_0'! 

0.00 
0.00 

14.00 
9.00 
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Cuadro 1.2 

Comparació'n de las medias de los títulos de 

anticuerpos en las cerdas. 

! 

~-- ! 

! 
! 
!'" 

~ ! 

Comparac:iÓn 
entre 
Granjas 

<Ac:s 
cerdas) ! 

5 2 
5 4 
5 1 
5 3 _J 
5 7 
5 6 
2 5 
2 4 

.2 1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

!-- -cc3 !-
3 
3: 
_3_ 

! 3 
7 
7, 
7 

! 7_ ;·"!-
7 

-7 
6 ·!'-
6 
6 
b 

o ~- - ~-'-! - 6 
6 '!' 

Diferencia 
entre 
medias 

.758 
1.158 
1. 958 
2.375 
4.116 
8.542 
(. 758) 
.400 

1.200 
1. 617 
3.357 
7.783 

(1.158). 
<.400) ! 
.800 

1.217 
2.957 
7.383 

(1. 958) ! 
(1.200) ! 
(.800) ! 
.417 

2.157 
6.583 

(2.375) 
(1.617) 
(1.217) 

C.417) 
1. 741 
6,167 

(4. 116). 
(3.357) ! 
(2. 957> ! 
(2.157) ! 
(1.741)! 
4.426 ! 

CB.543)! 
(7. 78-5) ! 
(7.383) ! 
(6.583) ! 
(6.167) ! 
(4.426) ! 

-------------------------------

*** 
*** 

*** 
*** 

*** 

*~* 

~** 

*** 
*** 

*** *** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** *** 

) negativo 
Cp<O. 05) 
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Cuadro 1.3 

Comparaci¿n de las medias de los t{tulos de 

anticuerpos de las ratas 

! 
·!: 

! 

L 

! 

Comparación 
entre 
Granjas 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
7 

;7 
] 
7 

,_ -t. 
2 
2 __ 

2 
2 

6 

<Aes 
ratas) 

7 
2 
3 
4 
1 
6 
5 
2 

·3 
4 

:'~!:~ ·1 
\i_,6 
';° 5 -
·•;;_7 

''-'{._3;,. 
4 
1 
6 
5 
7 
_2 
4 
í 
6 

6 
._,5 

7-
2-'-
3 
4 
6 
5' 
7 
2 
3 
4 

! 

! 

! 

--T 

:! 

I' 

!· 

Diferencia 
entre 
medias 

.333 
1.000 
2.667 
2.900 
2.917 
5.000 
(.333) 
.667 

2.333 
2.567 
2.583 
4.667 

(1.000) 
(.667) 
1.667 
1.900 
1.917 
4.000 

(2.667)! 
(2.3.33) ! 
(1.667)! 

.233 

.250 
2.333 

<2.91)0) 
<2.567) 
(1. 900) 

(.233) 
• C)17 

2.100 
(2. 917) 
(2.583) 
( 1. 197) 

(.250) 
C.017> 
2.083 

(5.000)! 
<4.667) ! 
(4.000)! 
(2.333)! 
(2.100) ! 

! ___ g ___ ..;_l_ ___ ! _______ .J.2~1l83l! 

*** 
*** 

*** 

*** 

) negativo. 
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ESTUDIO :Z. 

MUESTREO DE FETOS PARA LA DETECCION 
DEL ANTIGENO O DETERMINACION DE 
ANTICUERPOS CONTRA PARVOVIRUS PORCINO. 

In t roduc:c: iÓn. 

Cuando una cerda tiene cuatro embriones r{ menos antes del dia 1,s de 
preñez, la gestación no puede continuar; presentandose la repeticion del 
estro. Si los embriones ocupan un sdlo cuerno uterino durante este 
mismo periodo se presentará el mismo fenómeno, sin embargo en el momento 
del parto e:.cisten algunas camadas con cuatro lechones o menos 

La eliminación experimental de embriones despues del d{a 15 de preñez 
hasta dejar menas de cuatro embriones no es motivo suficiente para 
interrumpir la gestaci6n (12,13,54) • 
A partir del dia 12 de gestacidn se pierde entre el 25 y 40X de los 
embriones,esta perdida al parecer es por el medio uterino adverso y no 
por falla en el, desarrollo embrionario., FisiolÓgicamente la muerte 
embrionaria despues del día 30 de gestacion es rara , atribuyendose la 
muerte embrionaria a procesos infecciosos siendo parvovirus uno de 
ellos (11) • 

De 100 fetos porcinos obtenidos en los rastros de Tlahuac y Xochimilco 
se encontrd que el 20/. de los macer·ados de los fetos hemoag lutinaron con 
globulos rojos de cuye y de estas 2~• muestras sdlo s volvieron a 
hemoaglutinar a partir del cultivo celular • Asociando estas muestras a 
parvovirus porcio <19>. 

De 23 fetos momificados recolectados en granJas y 3 fetos momificados 
procedentes de rastro, todos ellos localizados en el estada de Meh:ico 
sólo uno y procedente del rastro fue positivo a la hemoaglutinacidn y 
pudo comprobarse la presencia del virus. (15>. 

En el Estado de lowa, E.U.A. a nivel de rastro, de 203 cerdas gestantes 
62 tenían embriones o fetos muertos, la causa probable de la muerte en 
46 camadas tue PVF', basandose en la demostraci&n del antigeno (36). 
Mientras que eh. el estado de Minesota de 241 uteros gestantes e:<aminados 
en el rastro 28 111.6Xl contenian uno o mas fetos infectados (56) 

Ob jeot ivo. 

Evaluar la presencia de parvovirus porcino en fetos de cerdas enviadas a 
rastro. 
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Materia1 y Metc::idc::i. 

Los fetos s;e obtuvieron del rastro de Tlalnepantla, Edo de México .El 
muestreo se realizó durante un mes, s;e transportaron al laboratorio en 
bolsas de polietileno, ya en él se pesaron y se midieron , se tomaron 
muestr¡¡s de higado y pulmón. Una porción se trituró en un mortero de 
Tembroeck y se prepararon suspensiones al 10/. con solución salina. Con 
el sobrenadante se hicieron diluciones a partir de 2(log 2> hasta 15 
(lag 2) para efectuar la prueba de hemoaglutinaciÓn • 

Lo que sobro de cada uno de los fetos fue devuelto a las bolsas de 
polietileno, para posteriormente después de 5 a 12 hr, colectar los 
fluidos fetales. Y a partir de los fluidos de los fetos que median mas 
de 15 cms, se hicieron las pruebas de inhibición de la hemoaglutinaciÓn 
para la detección de anticuerpos contra <PVPl. 
Además de medir la longitud de los fetos <L.F. l para estimar su edad 
<E.F.l, también se pesaron (P.F.l y se determino el nJmerc de fetos por 
camada <N.F.l (6l. 

Ana1isis estadisticc::i. 

Para poder analizar los resultados, éstos se transformaron a logaritmo 
base 2 (lag 2 l para poder realizar medias aritméticas (4). 

Dado que se encontró a partir de pruebas F de Fisher que las varianzas 
para peso, largo, edad y número de fetos eran diferentes en les 
positivos y los negativos se realizo la prueba de Behrens- Fisher para 
comparar las medias de dichas variables <17). 

Para evaluar la presencia del virus las camadas se clasificaron como 
aquellas que tuvieren por lo menos un feto que tuvo respuesta a la 
hemoaglutinación o a la inhibición de la hemoaglutinaciÓn y se le asignó 
la abreviatura RES. 
Les fetos en donde se pude determinar la respuesta a través de dichas 
pruebas se les asignó la abreviatura FETPO. 

ReSLl1 tadc::is. 

Cuatro de los uteros 
gestación. Median en 
y pesaban entre 5.6 
di'as. <cuadre 2.ll. 

gestantes, se encontraban en el primer tercio de l¡¡ 
promedio cada une de los fetos entre 3.1 y 5.5 cm. 
y 20.0 gm; la edad estimada era de entre 30 y 38 

Veintiseis camadas se encontt•aban en el segundo tercio de la gestación. 
Cada feto media en promedio entre 6.7 y 16.62 cms. El pese oscilo entre 
15 y 291 gm. (cuadro 2.2). 

Seis camadas estaban en el Último tercio de la gestación er cada feto 
media en promedie entre 18.8 y 24 cm y pesaba entre 66 y 1327 gm. (cuadro 
2.3). 
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El numero de fetos de las 4 camadas que estaban en el ler tercio de la 
gestación fue de 7 a 9 y en ninguno de éstos se pudo observar 
hemoaglutinaciÓn, a partir del macerado de higado y pulmcn. 

En cambio de las 26 camadas del segundo tercio de gestación se pudo 
detectar hemoaglutinación, a partir de estos macerados, en 7 (camadas 
26,30,31, 32, 34, 35, 41> • Aunque la aglutinación no se presenté en 
todos los fetos de cada camada. El título hemoaglutinante que se obtuvo 
fue entre 4Clog 2 > y 9 Clog 2l. 

Al obtener 8 unidades hemoaglutinantes a partir de estos macerados y 
correrlos con un suero positivo y otro negativo, solamente las camadas 
numeres 30, 31 y 32 reaccionaron en forma correspondiente al suero 
hiperinmune (1:4096> y al negativo 

De las 37 camadas en 8 de ellas se pudieron detectar anticuerpos a 
partir de los fluidos corporales de los fetos. 

Las 8 camadas que manifestaron la presencia de anticuerpos segLÍn la 
identificaci~n fueron : 11, 12, 18, 19, 36, 43, 45, 47. La edad de esta 
camadas fluctuó entre 69 y 95 días de gestación. El t{tulo de 
anticuerpos oscilÓ entre 4 Clog 2l y 8 (lag 2). 

Las camadas que manifestaron anticuerpos en los fluidos corporales 
tenían 10, 5, 7, B, 9, 3, 7 y 5 fetos para cada una de ellas. El tamaño 
de estas camadas tuvo un rango de 15. 6 cm. <camada 36) a 24. 4cm. 
<camadas 12 y 45>, con un coeficiente de variacion hasta de 12.65 
(camada 47>. El peso promedio de estos fetos fue de un rango de 251.0 g 
<camada 36> a 1327 g (camada 12> con un coeficiente de variación máximo 
de 39.44 (camada 36>. 

' Di sc:l-t=> ion. 

' En 8 de las camadas que estaban en el segundo tercio de gestacion se 
presento hemoaglutinaciÓn pero en solo tres de ellas se pudo comprobar 
identidad viral al haber inhibición de la hemoaglutinaciÓn usando un 
suero control positivo y uno negativo. El resto de los fluidos fetales 
que aglutinaron no reaccionaron con est1:>s sueros. Esta inespecificidad 
pudo haber sido por contaminacidn bacteriana en el manejo de los fetos, 
debido a que Jos macerados de higado y pulmón no se menejaron con 
esterilidad. 

De todas las camadas , las que tenian i de 6 fetos fueron las 
identificadas con los numeras 9,17,21,24,26,30,32,:3.5,37,43 y 44 solo en 
las camadas 30 y 32 se pudo asociar hemoaglutinac:idn a la presencia del 
virus. 

En la camada 30 se encentro u~ feto hemorrágico al igual que en la 
camada 24 sin embargo en esta ultima no se pudo detectar la presencia 
del antigeno. 
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El hecho de que no se haya podido detectar la presencia del antigeno por 
hemoaglutinaci~n, no significa que el feto no se haya infectado, un 
ejemplo de ésto es el virus de Influenza que se requiren 7 log 10 
viriones (1b) para realizar la hemoaglutinación, dado que se requiere 
una concentracion alta de viriones y además de que no siempre es 
factible aislar al virus debido al tiempo de infeccicin en los fetos (37) 
no siempre se pudo asociar el bajo nUmero de fetos con parvovirus 
porcino, a pesar de que este procedimiento se considera suficientemente 
confiable para el diagn6stico. (23). 

Se ha observado que la concentracicln viral en el feto , es alta una 
semana después de que ha tenido contacto con el virus disminuyendo en 
forma progresiva a las 3, 5 y 10 semanas post infección, para tiempos 
tan prolongados se recomienda intentar el aislamiento a partir de 
cultivos celulares o hacer inmunofluorescencia directa en los fetos 
<37). 

Las camadas en donde se pudieron detectar anticuerpos, correspondieron a 
fetos que tenían 70 o mas días de gestación, sin embargo no en todos los 
fetos se detectaron anticuerpus. La presencia de estos anticuerpos en el 
ultimo tercio de gestacion indica que la infecc:iO'n en la hembra se 
presentO' al final del segundo tercio de gestación. La infección 
trasplacentaria no fue en todos los fetos, para que esta ocurra se 
requieren periodos prolongados de 10 a 14 días ó aún mas <40). 

El número de camadas analizadas fueron 36 de las cuales 25 de ellas no 
se obtuvo respuesta alguna para hemoaglutinación como para inhibicicin de 
la hemoaglutinaciÓn. 

En 11 de las 36 si e:ustio respuesta , 8 para inhibiciO'n de la 
hemoaglutinación y 3 para hemoaglutinación. Esto representa el 30.56% de 
respuesta. e indica que este porcentaje de las camadas estuvo en 
contacto con el virus , afectandose o generando respuesta por lo menos 
en un feto de cada camada, (cuadro 2. 4). 

La mayor parte de los fetos encontrados e5taban en el segundo tercio de 
gestación. 

El promedio de las 36 camadas fue de 59 dÍas de edad mientras que los 
que no generaron respuesta fue de 51 di"as y los que ofrecieron respuesta 
de 77, de manera subsecuente la longitud promedio de todos los fetos fue 
de 12 cms. los fetos en donde no hubo respuesta fue de 9.7 cms y los que 
resultaron positivos median 18.22. 

Para el peso este fue de 230.(18 gramos en promedio can 85.82 gramos en 
las camadas negativas y 557.95 gramos en los positivos (cuadros 2.5 y 
2.6). 

Con estos datos se observa que los animales que resultaron positivos 
estaban al final del segundo tercio de ge!itación. 
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Por la respuesta generada en las pruebas de hemoaglutinaciÓn e 
inhibición de la hemoaglutinaciÓn se generaron dos grupos; el primero de 
ellos es el que no generó respuesta y el segundo que sí" lo hizo (cuadros 
2.5 y 2.6). 

El resultado de F.P. de 0.94 en el analisis de todas las variables 
implica que existieron 34 fetos que dieron respuesta a una de las dos 
pruebas las cuales al distribuirse entre las 36 camadas analizadas 
repr,esenta .94 fetos positivos por camada (cuadro 2.4). Este mismo 
análisis trasladado a las 11 camadas que generaron respuesta origina que 
e::istan 3.09 fetos positivos por cada una de estas 11 camadas. (cuadro 
2.6). 

A partir de pruebas de F de Fisher se pudo observar que las varianzas 
para peso, largo y edad eran diferentes en los positivos y los 
negativos. Por esa razón se realizó la prueba de Behrens- Fisher <B-Fl, 
para comparar las medias mismas que se presentan en el( cuadro 2.7 l. 
En el número promedio de fetos na se aprecia diferencia significativa 
<p<0.01l entre el grupo de camadas positivas y negativas aún cuando las 
varianzas san diferentes. 
El hecho de que tengan la misma media pera variaciones distintas 
en este caso que en las cerdas positivas existe mayor dispersion 
puede traducirse en que las cerdas negativas tienen camadas de 
más homageneo (cuadro 2. 7l. 

Cene: 1 LlS i enes. 

implica 
lo que 

tamaño 

ll De las 26 camadas que se encontraban en el 2-" tercio de la 
gestación hubo hemaaglutinaciÓn en 7 de ellas a partir del sobrenadante 
de macerados de higado y pulm6n de los fetos, exitiendo identidad viral 
con un suero positivo en solo 3 de las camadas. 

2) Al evaluar cada camada no todos los sobrenadantes de macerado 
hemoaglutinaron, indicando este resultada que no todos los fetos de la 
misma camada se infectan simt.tl taneamente. 

3) De las 13 camadas que contenran fetos con mas de 14 cms. de largo, en 
8 se detectaron anticuerpos contra parvavirus y en 3 de estas el nclmero 
de fetos fue ~ 6. 

4l Las camadas que resultaron positivas 
irregular. 

presentan camadas de tamaño 
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Cuadro 2.1 

Camadas en el 14" tercio de Gestaci6n 

!Estimación! 
!No.camada! edad 

fetal 
!(dias> 

« 38 dias) 

No. de ! Tamaño 
fetos •. !Pt"om.edio: ··· .. c. V. 

! <c:m> ! <Y.> -

Peso ·! 
:!promedio 

! (gm) , _________ , __________ , ___ _: _____ , ____ ...,;~---'-------.;.;,_...;¡:.:;. __ ~ _ _:._'__, 
. . . . .-· . . 

·10! -8! _.3.1_! ::3.ÓL 5!: 
!_-· --(~-, --.,_~! ~·,~~:-,~~-:.~ ,··:~- .. -' !-

38! 7! : __ , :;~5! - c.:;;or; ': _- 20! 
L '. ! . :L;-· ',,~-... ::: !';-,, :·_:\·:·_. . ! 

39! 9! ·_4;3! '\5;9f :101 
.. : ! . . . -·-~~ - -~··:,;:!' -_·.~-:·"-" "1 !.; 

4! 
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Cuadro 2.2. 

Camadas en el 2~ tercio de Gestación 

C>3B< 76 diasl 

No. !Estimacion! No. de !Tamaño !- --.Peso--_,_,! C.V; !No; de!No. de ! 
!camada! edad fetos. !Promedio_!c.v.-. !promedio_-,;!< :·'l.'•) !fetos !fetos 

fetal _!_. __ -.. :•!:-;_e !-~é·:--,,_, .- --e,_!·---- ! (+lHA' ! C+) IHA! 

! ------ ! --~~:==~-- ! --------- ! ~-~~~:~~::;; ~:-~;_~~; 1!2i3~i_; _ _; ! -"-'--~- ! ------ ! ------- ! 
8! 60! : 11 ! 
9! 70! 4! 

15! 42! ar·-
16! 48! 9!;-'_ 

17! 43! 6! 
19! 73! 8! 
20! 60! 10! 
21 ! 61! 5! 
22! 44! 8! 
24! 44! 5! 
25! 49! 7! 
26! -- 57! 6!, 
27! 57! 5! 
28! 49! 6! 
29! 47! 8! 
30! 47! 4! 
31! 72! 12!_ 
32! -~- 62! - --s!-------

3

_._:_f l_l_-_/t~il~~=_:_,_1• __ ¡_:_•_¡_1_¡_:_¡_ '-~~-! .•. ~_;_! 
¡i}f~;-- -' 

::l .. ~1'.:.:J:.: )~·_¡_._;~;;2:.i¡B!,_' ~ jf ~~ imi " .. 
- ii::: "100!. <6.3! 

_ 9;0! f~.:~; 39! 2B.6! 

li~~f D:¡'.!;l i ·· ·· · · ;fü ~:! i 

_! 

,',! 
,·.-·;,! 
-- ! 
·; 

! 
.5'.•! 

2 ! 
'.-'-'::! 

! 

1 ! 
o! 
1 ! 

33! 50! :7! 9;3i -'-3;9! - 73! 45.8! 
34! 60! 8! 12.5! ' -5.2! 131 ! 6.4! 2 ! 
35! 68! 6!- 15.'2! 4.Ó! 245! 7.B! 2! 
36! 69! 9! '15,·6'( •2.8! 251! 39.4! 5 ! 
37! 65! 6! 14.4! ; 5.Ó! 186! 14.9! 
41 ! 64! 8! 14._-l-! -1.8! 191 ! 16.6! 2 ! 
44! 52! '3! '10.11 2.1 ! 68! 5.8! 
46! 51! 10! 9.8! 7.5! 89! 12.3! ! 
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Cuadro 2.3. 

Camadas en el 3er tercio de gestación. 

No. !Estimación! 
!camada! edad 

fetal 
!(dias> 

l1 ! 86! 
! 

! 12! 96! 

18! 
.!. -·! 

43! 

45! 
!"' 

47! 

C> 76 diasl 

No. de !TamaSo 
fetos. !Promedio 

! 

!No. de ! 
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Cuadro 2.4 

Desc:ripc:i,;n de las variables de las 

camadas analizadas. 



26 

Cuadro 2.5 

Descripción de las variables de las camadas 

que no generaron respuesta a las pruebas 

de hemoaglutinacicn o inhibición de la 

' hemoaglutinacion 

Variable ! Promedio ! Desviacion ! C.V. 
X ! Estandar 

--------------------------------~------_;.--_-;__ ! 
N.F 

E.F. 

L.F 

P.F 

n=-25 

7.08! 

51.04! 

1.93! -.~/27~-~ ! 
··-! 
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Cuadro 2.6 

Descripcion de las variables de las camadas 

que generaron respuesta a las pruebas de 

hemoaglutinacidn o inhibicidn de la 

hemoaglutinaci¿n. 
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Cuadro 2.7 

Media y Desviacion Estandar de las variables estudiadas 

para los grupos de cerdas positivo y negativo 

+ 

s s 
----------- ! ---------------------- ! ------------:---.----.:..-- ! 

Peso 557.95a ! 408.22! 85.83b ! 73.00! 
---------! --------~-~! ---------! -----------! ------~--! 
Largo 18.22a ! 4.78! 9.i4b: ( .51! 
---------! -----------! ~--------! -----------! ---------! 
Edad 77.36a ! 20.17! 51.04b ! 4.88! 
---------! -----------! ---------! ----~---~--! ---------! 
No. fetos! 6.91a ! .81 ! 7.08a ! 

nl =11 

Diferente literal indica diferencia estadistíca 
significativa <p<0.01l segun prueba de B-F. 

.39! 

n2 =25 
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CONTRA PARVDVJ:RUS PORCJ:ND 
EN LECHONES A PARTJ:R DE 

PRJ:MERJ:ZAS. 

l: n t roduc:::c i ~n 

Cuando se hace un muestreo serolÓgico con la intenci,;n de detectar 
anticuerpos contra PVP seguramente se encontraran animales adultos que 
tengan t{tulos séricos muy altos no siendo indicativo de una i~fecc:iÓn 
reciente; la manera para poder detectar este tipo de infeccion es a 
traves de muestras pareadas, y donde mas se recomienda tomar muestras esl 
los animales de reemplazo; la primera de ellas antes de iniciada la 
gestación y la segunda en el momento del parto, relacionando la 
evaluac:io'n de las dos muestras séricas con el n~mero de lechones vivos, 
el n6mero de momificaciones, y tambien el número de lechones 
muertos. <22,43,50>. 

Es sabido que los cerdos nacen agamaglobulinemicos, las inmunoglobulinas 
maternas son absorvidas a través del epitelio intestinal durante las 
36-48 hr, después ,de nacer y ser<Ín estas quienes propo1·cionen 
proteccion al !echen durante sus primeras semanas de vida (46l. 

El efecto de cerdo es capaz de desarrollar inmunocompetencia despu~s del 
d{a 70 de gestacicin y al nacer tiene un sistema apropiado para generar 
respuesta a ciertos antigenos (:2). 

El antigeno conocido plenamente que estimula al sistema inmune durante 
la gestación es parvovirus porcino (6) ,por tal motivo el det6'ctar 
anticuerpos contra PVP en lechones sin calostrar es un metodo de 
diagnóstico de infección durante la gestación. 

Objetivo. 

Evaluar el comportamiento reproductivo de parvovirus porcino durante la 
primer gestación. 

Material. y M.{,todos. 

Las muestras se obtuvieron de una granja localizada en el Estado de 
Méi:ico. (gt'anja 0l la cual tiene una capacidad de 500 hem!Jras 
reproductoras, con un promedio de 301. de reemplazos anuales. 

La obtenc1u'n de la primera muestra se"rica de las hembras se hizÓ en el 
momento que éstas se incorporaron como animales de reemplazo en el pie 
de cría. 
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El segundo muestreo de cada una de las hembras se realizó en el momento 
del parto, cuando tambieh se obtuvieron muestras del carden umbilical de 
cada uno de los lechones. 

La otra granja muestreada tambien se localiza en el Estado de México 
<granja 1>. 

Para medir los niveles de anticuerpos se utilizó la prueba de inhibición 
de la hemoaglutinaciÓn <50l. 

Para evaluar los resultados estos se transformaron a logaritmo ·base 2 
(log 2J para poder realizar medias aritmeticas <4>. 
La cronologia de la toma de muestras fue la siguiente: 

AAM. Anticuerpos de la hembra antes de la monta. 
AP. ·Anticuerpos de la hembra en el momento del parto. 
SC. SeroconversiÓn 
AC. Anticuerpos en el calostro. 
AAC. Promedio.de anticuerpos de los lechones antes de tomar calostro. 
ADC. Promedio de anticuerpos de los lechones después de tomar calostro 

(21 días de edad>. 
A21. Promedio de anticuerpos de los lechones a los 21 días de edad, 
LNV. Lechones nacidos vivos. 
MOM. Momificaciones. 
CP. Camada pequeña. 

El pro1nedio de anticuerpos de los lechones se hizo con 4 lechones de 
cada camada. 

El cri teria que se tomó para evaluar la serocanversi~n fue la di ferenci,a 
de por lo menos 3 diluciones dobles entre los AAM y AP o que el !echan 
tuviera anticuerpos antes de tomar calostro contra PVf', 

El criterio que se consideró para asignar la camada pequeña fue el de~ 6 
lechones o un menor número que eSte (9) • 

Ana1~s~s Estad{st~co 

Se reallz¿ una estadfstica descriptiva de cada variable de interes y se 
calcularon los coeficientes de correlaciÓn de Pearson entre las mismas 

Se L1t.ili:::Ó un modelo de rer.:.iresiÓn lineal multiple con LNV como variable 
dependlf?nte y granja LUtno variable indicadora independiente y 
altet'nativa,,,ente AAM, AC, SC, AP, AAC, ADC, y A21 como variaoles 
independü:ntE;is por lo qui:• cada análisis comprendía a 2 variables 
indeper1d1e1ltes ; granja la µt•imera de ellas y la segunda cualquiera de 
las antes men~ionadas. 

Se utiliz¿ tambiJn un modelo de regresi¿n lineal multiple con AAM, AP, 
AC 1 AAC, ADC o A21 como variables dependientes, segun el caso, y granja, 
SC, CP y MDM como variables independientes • 
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Se realizo una comparac:ion de las medias m1n1mas cuadráticas de cada 
modelo, a partir de la prueba de t de Student 

Se llevaron a cabo, además, diversas regresiones lineales simples, las 
primeras con AAM como variable independiente y alternativamente AP, AC, 
AAC, ADC y A21 como variables dependientes. 

Otras con AP como variable independiente y alternativamente AC, AAC, ADC 
y A21 como variables dependientes. 

A partir de la regresión lineal se determinó también el efecto de la 
seroconversión !SC> como variable independiente y AAM, AP, AC, AAC, ADC, 
y A21 de manera alternativa ~omo variables dependientes. 

Por ultimo utilizando regresión lineal se determiné el efecto de AC 
como variable independiente y en forma alterna AAC, ADC y A21 como 
variables dependientes. 

ResLt1 ta.dos. 

De las 9 hembras involucradas en el estudio de la granja Q ; tres de 
ellas < 119, 116 217 > seroconvirtieron durante la gestaci6n, lo que 
origind que los niveles de anticuerpos en el calostro fueran altos, 
siendo estos niveles superiores a los séricos de estas hembras <cuadro 
3.1). 

De estas tres hembras en los lechones de dos de ellas <119 y 217) se 
pudieron detectar anticuerpos antes de que ingirieran calostro, el nivel 
de anticuerpos se incrementó después de tomar calostro, la 116 tuvo 11 
lechones vivos al nacimiento • 

El nivel sérico de estas camadas permaneci~ sin variacione9 21 dlas 
después del parto. 

De las 6 hembras restantes (214, 209, 123, 121, 131 y 213) ninguna de 
ellas seroconvirtici y el número de lechones es alto ( x = 9). 

En la granja 1, se pudieron obtener muestras sanguineas de 14 hembras de 
reemplazo; de estas cinco hembras seroc:onvirtier·on durante la gestaci6n 
(61, 72, 95, 39, 63). En todas ellas el t1tulu de anticuerpos en el 
calostro fue al to y solamente 3 cerdas tuvieron un bajo número de 
lechones al parto (61, 72, 95>. 
También se pudo detectar anticuerpos contra PVP en sus lechones antes 
de que estos ingirieran calostro. Dos días despu~s del nacimiento las 
niveles sér1c:os contra parvovirus fueron altas y se mantuvieren ~s{ en 
el muestreo realizado a los 21 días de nacidos. 

De las nueve cerdas que no seroconvirtieron, 3 de ellas (98, 41, 54> no 
tuvieron niveles altos de inmunoglobulinas antes de la gestación, ni en 
el momento del parto, ni en al calostro por lo que sus lechones no 
adquirieron inmunidad pasiva. 
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Las 6 cerdas 191, 45, 89, 10, 1, 85) que no seroconvirtieron pero que 
tenían títulos altos de anticuerpos antes de la gestación en 5 de ellas 
el número de lechones es alto excepto en la cerda 85. El nivel de 
anticuerpos en los lechones antes de tomar calostro era nula, y se 
incrementa despues de la ingesti~n de é'ste, continuando alto 21 días 
posteriores al nacimiento. 

En los cuadros 3.1, 3.2 y 
las variables estudiadas. 

3.3 se 
En 

correlaciones entre las mismas. 

resume la estadistica descriptiva 
el cuadro 3. 4 se presentan 

de 
las 

El establecer el efecto que pr9vocan las variables granja AAM, AC,, SC, 
AP, AAC, ADC y A21 sobre el numero de lechones vivos (UJV) a traves de 
un modelo de regresión 1 ineal se obtuvo que AAM, AC, AP, ADC, A21 
demostraron no tener un efecto sobre los LNV (p:> O. 05>. Srn embargo SC y 
ACC sí manifestaron tener un efecto sobre LNV (p< 0.05>. 

En el cuadro 3.6 se resume la significancia estadistica de las variables 
granja SC,CP y MOM en los diversos modelos de regresdin que consideran 
alternativamente a AAM, ~~ AC, AAC, ADC y A21 como variables 
dependientes, Las medias min1mas cuadraticas generadaas por dichos 
modelos se presentan en el cuadro 3.7. 

Usando el modelo de reqresi¿n lineal se determin~ el efecto que tienen 
los anticuerpos por parte de la madre (AAM) en los diferentes est~dios 

del anal is is (AP, AC, AAC, ADC Y A21 >, ademas se determino el 
coeficiente de regresión R y su nivel de significancia (cuadro 3.5 >, 
(figuras 3.1 1 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5). 

De igual forma se determinó el efecto oe AP sobre AC, !<AC, ADC y A21 
(cuadro 3.8) , lfig. 3.6, 3. 7, 3.8, 3.9). 

A partir de regresión lineal se determin~ también el efecto de la 
st:roconversiÓn <SC> sobre AAM, AP, AC, AAC, ADC y A21. (cuadro 3.9>. 

Por Último utilizando regresión lineal se determinó el efecto de AC 
sobre AAC, ADC, y A21 (cuadro 3.10) , (flg. 3.10, 3.11, 3.12l. 

DiSC:LtsiÓn. 

El t{tu10 de anticuerpos en el calostro de las hembras infectadas 
durante la gestación (119, 116, 217> resultó ser de 2-8 veces superior 
al t!tulo del suero de la hembra. 

El poder deter:tar anticuerpos en los lechones antes de ingerir calost,ro 
indica una 1nfecciÓn intrauterina por parvovirus durante la gestac1on 1 

que pudo estimular una respuesta inmune por parte de los fetos. 

Los niveles de anticuerpos de los lechones que nacieron con estos 
adquirieron un nivel similar o superior al suero de su madre despues de 
ingerir calostro. 
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La hembra 116, que tuvo lechones con anticuerpos contra PVP y un al to 
n~mero de lechones al parto, podr{a indicar una infeccdm del virus en 
el ~!timo tercio de gestación. 

La inmunidad generada de Jos lechones permanece sin variaciones 3 
semanas despues del nacimiento. 

De las 6 cerdas que no tuvieron seroconversi¿n, solamente una de ellas 
<209) tuvo altos niveles de anticuerpos antes de la gestación y es esta 
la Única cerda que ,tuvo lechones sin anticuerpos en el momento de parir 
y que le transmitio inmunidad pasiva a sus lechones la cual se mantuvo 
21 c.J{as despue·s De estas 6 cerdas, 5 de ellas eran hembras 
susceptibles de ser infectadas por parvovirus durante Ja siguiente 
ges tac ion. 

De las 5 hembras de reemplazo que seroconvirtieron en la granja 1, tres 
de el las tuvieron bajo nJmero de lechones, indicando que la intecc:i~n 
fue en el primer y segundo tercio de gestacion, mientras que las otras 
dos hembras con nUmero alto de lechones tuvieron la infección en el 
J1tima tercio, permitiendo que los fetos mostraron respuesta inmune. 

Hubo una cerda con pocos lechones al nacimiento (85) que no 
seroconvirtio en la gestaci6n ni tampoco se pudieron detectar 
anticuerpos en los lechones al nacer , pero si se determinaron 
inmunoglobulinas en el calostro y en Jos lechones a Jos dos días de 
nacidos. La causa de este comportamiento pudiera ser' atribuible a otro 
factor involucrado en la gestación, como pudieran ser los enterovirus 
Jos que no han sido descritos en MeÍ::ico. 

Las 3 cerdas C91, 48, 54) que careci'an de protección contra parvovirus 
y que no seroconvirtieron durante la yestaci~n también tienen el riesgo 
de infectarse en la siguiente gestación. En SLI primer gestación el 
ndmero de lechones al parto fue bueno, aunque por ser pr1miparas existe 
predisposi~iÓn a una mayor disminucicin dLtrante la lactancia, esto 
origina que pueda haber reabsorciones en la siguiente gestación, por lo 
que es importante diferenciar el posible baju numero de lechones de su 
siguiente gestacio'n a trave's de un seguimiento serolbgico, para no 
confundir una infecci&n con un problema de desnutrición. 

Usando un modelo de regresidn lineal mu! tiple, cuando se estableci~ el 
efecto que genet·an las variables Granja SC, CP y momias sobt·e las 
variables AAM, AP, AC, AAC, ADC, y A2!. Ccudd,-o 3. 7!, se definió que el 
elemento granja afecta a Jos pat'ametros AAM y AP Cp<.0.•)5) no afectando 
las variables AC, AAC ADC, y 1421 (p>0.05) (cuadro 3.6 y 3. 7). Esto 
indicu que los niveles de anticuerpos de las cerdas antes de la monta y 
en el parto tienen comportamientos diferentes entre las .2 granjas. 

En el caso de los lechones los niveles de 
calostro, despues de tomar calostro y a 
similares en ambas granjas <cuadro 3. 7). 

anticuerpos antes de tomar 
los 21 d {as de edad son 
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La seroc:onversiÓn afee: to a los parametros AAC (p<0.05), no existiendo 
efec:to alguno sobre AAM, AP, AC, ADC, Y A21 Cp>0.05). Estos ul timos 
puntos muestran que los AAC son resultado de una seroc:onversiÓn que va 
ligada a tener una c:amada pequeña <c:uadro 3,6 y 3.7). 

Los lec:hones provenientes de c:amadas 
de AAC (p<O. 05), no e::istiendo efec:to 
A21 <p>0. 05) <c:uadro 3. 6l. 

pequeñas tuvieron un mayor t!tulo 
alguno sobre AAM, AP, AC, ADC, Y 

En la granja <O> se tienen .9 grupos de datos y en la (1) se tienen 14, 
de los c:uales los AAM para ambas granjas es de 7.6 lag 2 nivel inferior 
a 8.325 lag 2 (44) 1 valor c:onsiderado c:omo el título de antic:uerpos 
minimo para. evitar una infeccion contra parvovirus porcino. La granja 
(O) es la mds desprotegida por tener un valor medio de 5.33 lag 2, en 
c:ambio la granja <tl tiene un promedio de 9.ü7 lag 2. Sin embargo, los 
LNV en la granja (0) son de 9.33 y en la 1 de 7.35; las momias de 0.55 
y 0.21 respec:tivamente <c:uadro 3.2). 
El efec:to de los AAM sobre LNV y momias no se presento Cp< o. 05) para 
ambos parametros, indic:ando la falta de correlaci6n <cuadro 3.4) entre 
los anticuerpos antes de la monta con la cantidad de lechones que nacen 
y la presencia de momific:ac:iones. De manera subsecuente, CP tampoco tuvo 
relación alguna con AAM • Estos datos no coinc:iden con otros trabajos 
realizados en torno a parvovirus porcino en donde los animales 
serocanvierten durante la gestacia'n; esto se debe a que la evaluación en 
torno a LNV y momific:ac:iones solo se conc:entra en las cerdas que 
seroconvirtieron, mientras que el analisis del presente trabajo englobo 
al nJmero total de lec:hones. 
Por tal motivo y en terminas generales se ha c:onsiderado por algunos 
productores que parvovirus por·cino no afec:ta la eficiencia reproduc:tiva 
debido a que no se visualizan problemas severos en la produc:ciÓn de 
lec:hones. 

En el modelo de regresión lineal simple al establec:er el efec:to de AAM 
sobre AP este fue significativo <p< ú.05) con una R2 de 0.69 y una 
pendiente de 0.86 (c:uadro 3.5 y fig. 3.ll. 

Los AAM y AP tienen un incremento de un logaritmo base 2 en c:ada una de 
las granjas, indic:andonos que algunas de las c:erdas estan teniendo la 
lnfeccidn ; en la primer granja 3 de 9 cerdas seroconvirtieron y en la 
segunda 5 de 14. Esta situac:irÍn tiene una c:orrelac:idn de 0.84 (p( 1).05) 
<cuadro 3. 4>. 

La protec:c:icln adquirida a traves de AAM es transmitida al c:alostro (r 
0.65) <c:uadros 3.4 y 3.5. fig. 3.2 l la cual se manifiesta en los 
lec:hones despu.;s de tomar c:alostro con ADC ( r = O. 61 l y se proyec:ta 
hasta los 21 .días de nac:idos (r =0.67) <c:uadros 3.4 y 3.5.) (fig. 
3.4 y 3.5). 

El titulo promedio 
de 6.7 y el AC 8.6. 
para ambas granjas 
parecerían no tener 

(log base 2) de antic:uerpos en AP de la granja ll fue 
En la granja 1 fue de 10.7 para AP y de 11.9 en AC 

fue de 9.21 en AP y 10.65 en AC. Estos promedios 
muc:ho inc:remento entre AP y AC, pero al obtener el 
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antilogaritmo estos resultados re~~esentan por lo menos 2 veces mas el 
valor de AC sobre AP. L~ correlac1on fue de 0.9 <p< 0.05). 

Esta relación se observa mejor en el cuadro 3.8 y la figura 3.6. 
De manera subsecuente existe una correlacidn alta entre AP y ADC de 0.87 
<p<0. 05) y tamb ie{n lo es entre AP y A21 <r= 0. 87) <p<0. 05). (cuadro 
3.8 y fig. 3.8 y 3.9 l. 

Los AP manifestaron no tener efecto alguno sobre AAC <p>0.05l en el 
modelo de regresidn lineal y su correlación fue 0.31 y además este valor 
no fue significativo <p>0.05) <cuadro 3.8 y fig 3.7). Esta situacidn se 
debe a que no todas las cerdas seroconvirtieron durante la gestacidn <8 
de 23l. 

Al haber seroconversion es de esperarse que repercuta sobre 
anticuerpos de la cerda antes del parto sin embargo no fue así, 
pudiera ser dado'IC¡ue solamente 8 cerdas seroconvirtieron de las 23 
se estudiaron <cuadros 3.4 y 3.9). 

los 
ésto 

que 

Cuando e::iste seroconversiÓn é'sta tiene un efecto sobre los anticuerpos 
en el calostro de la hembra y también sobre los anticuerpos de los 
lechones antes de tomar calostro <p< 0.05) y fue el coeficiente de 
determinacicln muy alto <r2 =0.84) para este Último caso ,la correlaci6n 
entre SC y MC es de 0.92 es alta !p\0.05) . 

Con un modelo de regresión lineal multiple en donde las variables 
independientes son granja , SC, CP, y MOM. sobre la variable dependiente 
AAC, se observa que SC y CP si tiene efecto (p(0.05) (cuadro 3.6>, ésto 
nos indica que los anticuerpos de los lechones antes de ingerir calostro 
estan determinados por un comportamiento de seroconversión <cuadros 3.4 
y 3.9). 

Cuando existe seroconvers1¿n existe efecto sobre los anticuerpos en el 
calostro de la hembra y de manera subsecuente sobre los anticuerpos de 
los lechones despues de tomar calostro pero conforme transcurre el 
tiempo dicho efecto se pierde a los 21 días de edad, ésto permite 
determinar qua los anticuerpos de los lechones a lus 21 días de edad no 
son producto de una seroconversiÓn en la cerda (cuadros 3.4 y_3.9) 

Cuando se presentan los AAC necesariamente se presentaron en AC, pero 
cuando se presentan los AC no implica que tengan que presentarse AAC. La 
correlación entre ambas variables es de 0.46 <cuadro 4) y el efecto que 
tiene AC sobre AAC es explicado en un 21/. (p< 0.05l (cuadro 10 y gráfica 
10 ) • 

El efecto que tienen los anticuerpos en el calostro AC sobre las 
variables anticuerpos despues del calostro y a los 21 días ADC y A21 es 
muy evidente con un coeficiente de determinacion R 2 de 0.89 y •3.91 <p 
< 0.€•5) respe,ctivamente este comportamineto es comun en todos los 
mamíferos domesticas (cuadro 3.10 y gr.ficas 3.11 y 3.12 ). 
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En un modelo de regresiC:n lineal simple para ei:plicar la variac:iÓn total 
en <ACl dado <SCl , se obtuvo una pendiente de 4.5 y un valor R 2 de 
0.24 <pW.05) <c:uadro 9 > una correlac:ión de 0.5 (p<0.05) <cuadro 4 l 
Sin embargo al evaluar el efec:to de la granja, SC, CP y momia, sobre AC, 
a trav.!s de un modelo de regresi6n lineal mJltiple, éste no e>:istiC: Cp) 
0.05) <cuadro 6). Al establecer un análisis biunivoc:o entre una 
variable dependiente <ACl y una variable independiente CSC>, se observa 
que sí existe efecto pero al involucrar más variables independientes 
como son granja, se, CP y MOM dicho efecto se nulifica debido a que el 
comportamiento de la seroconversi6n entre la granja (0) y Cll es 
diferente y ademc(s, el hecho de que se tengan camadas poco numerosas o 
momificac:iones, tampoco tienen efecto alguno sobre los anticuerpos al 
calostro <AC>. Esto se debe a que el parvovirus es ubicuo en las 
explotaciones porcinas y que no nec:esariar.1ente se tienen que madi ficar 
los antic:uerpos c:alostrales c:uando e:dstan c:amadas pequeñas y sobre todo 
momificaciones como sucede en el c:aso de la enfermedad de Aujeszl:y 
cuando entra por primera vez a una granja. En este Último caso es 
frecuente que se presente incremento de momificac:iones con la 
subsecuente elevación de los anticuerpos en el calostro. 

En la correlación direc:ta entre SC y LNV se obtuvo una correlac:iC:n 
negativa -0.49 Cp<0.05) esto nuevamente sugiere que cu¡¡ndo existe 
seroc:onversiÓn el numero de lechones vivos es menor <cuadro 4 ) 
Aun cuando se observó una diferencia de 1.9 lechones nacidos vivas entre 
las 2 granjas, dicha diferencia no resultC: significancia <p>0.05l, sin 
embargo si se encontró una diferencia significativa <p<0.05> en el 
número de lechones nacidos vivos entre las cerdas que seroconvirtieron 
comparadas con aquellas que no lo hicieron siendo dicha diferencia de 
3.2 lechones, en el modelo de mínimos cuadrados. 

La seroconversidn <SC) estuvo asociada a la presencia de momificaciones 
y de camadas pequeñas <CPl dado que sus c:orrelaciones fueron de 0.50 y 
0.61 Cp< 0.05) (c:uadro 3.4 l. 

Cuando se tomaron las muestras sanguíneas de los lechones en el momento 
del parto y se detectaron anticuerpos c:ontra parvovirus porcino, y 
relacionarlos con los anticuerpos del calostro, se observó una 
correlaci~n de 0.46 <p< 0.05l; sin embargo, esta relación no es alta 
debido a que el calostro, puede aportar los anticuerpos ain que exista 
la presenc:ia de estas inmunoglobulinas en el lechon (cuadro 3.4, 3.10 y 
tig. 3.10) Despues de que el lechón ha ingerido el c:alostro. si se 
presenta una correlación alta entre los niveles de inmunoglobulinas del 
calostro y los niveles de anticuerpos en lechdn a los 2 di'as y ~ los 21 
d{as de edad <p<0.05). <cuadros 3.4, 3.9 y figs. 3.11 y 3.12> 

Cuando menor es la cantidad de ant~cuerpos en el calostro mayor es la 
cantidad de lechones. Esta si tuacian tiene una correlación de -0. 46 
Cp<0. 05) y podría implicar que para tener un meJor número de lechones, 
la cerda debe de evitar la infección; sin embargo, esta correlación esta 
dada por las cerdas que no seroconvirtieron durante la gestación y 
ademas son animales que no han tenido la infección y el nu'mero de 
lechones al parto ha sido alto. Ante esta circunstancia se debe prestar 



mucha atención a ~ste tip~7 de cerdas debido a que son animales 
prolificos con alto riesgo de que no lo sean en su siguiente parto. 

El promedio de AC en la granja O es de 8.6 y el de la granja 1 de 11.92, 
Estos dtulos son superiores al nivel 111Ínimo de protección, lo que 
origina que los lechones esten protegidos contra parvovirus por un 
periodo prolongado. 

Existe correlaci~n de 0.46 <p<0.05) entre AAC y ADC la cual resulta ser 
al ta sobre todo cuando se desea que los anticuerpos en los lechones sean 
nulos antes de ingerir calostro CAAC>. 

La presencia de los anticuerpos en los lechones antes del calostro <AAC) 
se asoc:id con un menor numero de LNV (r= -O. 63 p<O. 05), un mayor número 
de momias ( r= 0.51 p<0.05) y mayor probabilidad de que se presente un.a 
camada pequeña CP <r= O. 75) (p<~0.05> (cuadro 3. 4) 

La toma de muestras sanguíneas a partir de cordon umbilical o del corte 
de cola del lechón es una practica de manejo que usualmente no se lleva 
a cabo. En este trabajo se puede observar que la relación entre los 
anticuerpos del lechc:ln al nacimiento de alguna manera estan asociados 
con los parametros productivos y reproductivos de la cerda. 

El promedio de AAC en l• granja O es de 1.91 y en la es de 3.16. 
Aunque estos valores son bajos, idealmente deberlan de ser nulos para 
cualquier grupo de cerdas en reproducción. 

Ante la presencia de momificaciones se determinó que las camadas 
reducian su tamaño <r = ().51 p<0.05) pero en el caso de la cerda 131 
esta tuvo 10 lechones can una mami·ficaciÓn; este comportamiento es 
frecuente encontrarlo en e~:plotaciones porcinas por tal motivo es 
conveniente determinar la causa sobre todo a traves del analisis de 
seroconversiones de la cerda durante la gestación. 

Cene: l. us i or1es. 

1) Los niveles de anticuerpos de los lechones adquiridos por inmunidad 
pasiva resultaran ser similares y en algunos casos superiores al suero 
materno. En este mismo trabdJa se obtuvieron niveles de anticuerpos en 
el calostro de 2-8 veces mas altos que en el suero de la cerda. 

2) NCJ todos las lechones que resulten negativos serolÓ~icamente a 
parvovirus en el momento de nacer rec:ibiran inmunidad pasiva. 

3) El número de lechones vi vos al parto no siempre es bajo cuando se 
presenta una in'fecc:idn de parvovirus durante la gestación. 

4) Cuando e::iste una infecc:i~n por parvovirus durante la gestación no 
siempre se presentan mom1f1c:aciones 
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5) El riesgo de tener una infección por parvovirus 
primer gestació'n, La susceptibilidad de infectarse 
las gestaciones subsiguientes cuando la cerda aun no 
con el virus. 

no termina con la 
puede continuar en 
ha tenido contacto 

6> El promedio de anticuerpos de las hembras de reempla:o no siempre es 
una variable que pueda predecir el efecto que tendra el virus sobre el 
número de lechones al parto y momificaciones; esto esta dado por el 
tipo de manejo que se le de a las hembras en cada granja. 

7) La seroc:onversidn contra parvovirus 
un buen parametro para establecer la 
camada pequeña. 

, 
porcino durante la gest'lcion es 
relacioh entre infec:c:ion y una 

8) Los niveles altos de anticuerpos en los lechones antes de calostrar 
son ind ic:at i vos de una seroc:onversiÓn en las cerdas durante la 
gestac:io'n. 
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Cuadro 3.1 

Descripci6n de variables estudiadas 

Lechones nacidos vivos, momificaciones, tipo de camada 

y nivel de anticuerpos en cerdas, calostro y lechones. 

X X X 
HEMBRAS AAM ! AP !SC !AC !AAC (a )!ADC _(a)A21 (a)LNV !MOM!CP ! 

--------~---------~------------------------------~~---~-----------------· 
!P ! __ 119! 5.0ü! 10.üO!SI !12.00 6.50!10.00 7.20! 6! O!SI 

214! 8.00! 8.00!NO ! 6.00 0.00! 4.20 4.00! 9! O!NO 
!R 116! 6.00! 11.00!SI !14.00 1. 25 ! 10. 5(• 9.25! 11 ! 1 !NO 
! e! '209! 14.00! 14.00!NO ! 14.•)0 0.00!13.25 12.75! 1(1 ! O!NO 
! I =J _:21n .7.00! 10.M!SI !14.00 9.51)! 11.00 9.00! 5! 3!Sl 
! : 123! 0.1)•)! •).00!NO 4.00 ü.00! 4.00 0.00! 9! O!NO 
!M 121 ! 0.00! 0.00!NO 5.00 0.00! 4.00 0.00! 1 ~) ! O!NO 

!E 
131 !"- 8.00! 8.00!NO 5.00 0.00! 4.00 0.00! 1•) ! 1 !NO 

:213! 0.00! 0.00!NO 4.00 0.00! 4.00 0.00! 14! O!NO 

!R 

! I 98! 5.(10! 4.00!NO ! 4.00 0.00! 4.00 0.00! ., ! O!NO 
! 61! 8.00! 13.00!SI !14.00 9.00!13.00 7.75! 3! 2!SI 
!Z 91! 14.00! 14.00!NO ! 14. (1(1 0.0~1! 13.20 11. 00 ! 10! 0!NO 

72! 6.0(1! 11.0•)!SI !13.00 9.00!10.25 10.00! :2! 1 !SI 
!A 95! 5.00! 11.00!Sl ! 14. (•0 10. 50 ! 11. 0•) 10.50! '" 0!51 

39! 6.0o! 13.00!Sl ! l<l.00 7. 25 ! 12. 25 9.50! 11 ! O!NO 
_!S ! 45! 14.00! 13. 0(1 ! NO ! 14. (U) (1. (1(t ! 11 . 75 7.25! 9! O!NO 

89! 12.úü! 12.00!NO ! 1•1.UO O. QO! 12. ljú 12.5•)! 9! O!NO 
41! 8.00! 8. UO! l~O ! 6.00 0.00! 5.0(1 0.00! 1"·'' 0!ND 
63! 8.(U)! 11.üO!SI !14.00 8.50!10.00 9.75! 8! O!NO 
54! 4.00! 4.0ü!NO ! 4.00 0.00! 4.00 0.(•0! 11 ! O!NO 
10! 12.00! 12. 0•) ! NO !14.00 0.(10! 8.75 10.00! 8! O!NO 

1 ! 12.0ü! 12.00!NO !14.00 0.00! 10.25 11.0(•! 8! O!NO 
85! 13.00! 13.00!NO ! 14.00 ü.00! 9.00 11. 00 ! 3! O!SI 

(a)valores promedio, n=4 
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Cuadro 3.2 

Estadistica descriptiva de las .. ~ari'abl.es en•.É!studio. 

de ambas granjas. 

! Variable ! Media 
x 

AAM 7.60! ;c4~39¡ tl0~~:~:; 14. 0! 
AP 9.21 ! 4;54!;" 14.0! 
se .34! ' ;48! ";':~, ·''O.O! 1.0! 
AC 10.65! 1· 45! ~·~:,·; -;4.0! 14.0! 
AAC 2.67! 4. or:li -. : e.o! 10. O! 
ADC 8.66! '3;57! ·'·4.0! 13.0! 
A21 6.62! A.83.! e.o! 12.0! 
LNV 8. 13! 3.26'! :, __ ·2.(1! 14.0! 
MOMIA .34! 3 . O! 
CP • 26! 1. 0 ! 
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Cuadro 3.3 

Estadistica descriptiva de las variables' en estudio. 

por granja. 

Granja 

! Variable ! Media Desv;si;~~!Hf'~~i~~o •! • Maximo 
s -·_ ~.- ;::~:; !, _. ::~,_·:: \~~:.- ·- ":: .. ! x 

----------------------------.;.~--:.,,~..::.:.:._~~~;..:.-;.;.;.:..;...;.;..;_~_;_ _______ _ 
AAM 
AP 
se 
AC 
AAC 
ADC 
A21 
LNV 
MOMIA 
CP 

n= 9 

n= 14 

5.33!. 
6.77! 

.33! 
8.66! .. 
1. 91 ! 
7.21 ! 
4.68! 
9.33! 

.55! 

.22! 

Granja 1 

¿~:~~( ·.{g:g; 
. 4: •• =6ª·.' .~.:: ':·.0;0! 

•c:c• 4;0!. 
3.55! 

·.3.86! 
. 4.98! 
2.64! 
1.03! 
.44! 

. 0.0! 
. 4;ó! 

<0.0! 
. 5.0! 
;_:_o.O!_ 
•.·:0.0! 

14.0! 
14.0! 
1.0! 

14.0! 
9.0! 

13.0! 
12.0! 
14.0! 
3.0! 
1.0! 
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Cuadro 3.4 

Correlaciones y nivel de significancia entre las variables estudiadas 

AAM AP se AC AAC ADC A21 LNV MOM CP 

----------------------------------------------------------------------! 
!AAM! .8400 -.2100 .6500 -.1800 .6100 .6700 -.1400 -.0500 -. 04•}0 ! 

.0001 .3374 .0008 .4089 .0018 .0004 .5279 .8151 .8632! 

!AP .3300 .9000 .3100 .8700 .8700 -.3800 .1600 .2800! 
.1192 .0001 .1512 .0001 .0001 .0772 .4707 .1908! 

!SC .5000 .9200 • 490•J .3800 -.4900 .5100 .6100! 
.0156 • OOt•l .0184 .6980 • 0184 .0134 .0022! 

!AC .4600 .9500 .9600 -.4600 • .::::20(1 .3900! 
.0275 .0001 .0001 .0289 • 3114 .0673! 

!AAC! .4600 .3600 -.6300 .5100 • 7100! 
.0267 .0878 .0012 • (1134 .0002! 

!ADC! .9100 -.3700 • 240~) .3500! 
.0001 .0807 .2778 .1051 ! 

!A21 ! -.4300 .1100 .330(t! 
.0388 .6307 .1260! 

!LNV! -. 38\)0 -.8600! 
.ü754 • 00•}1 ! 

!MDM! .51(>0! 
.0127 !" 
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Cuadre 3.5 

Cal el numere entre pare'ntesis -es. -.. 'í::errer estandard del e.stimáder. 



var 
ep 

var 
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Cuadro 3.6 

Efec:to de las variables; granja seroc:onversió'n,c:amada 

pequeña y presenc:ia de momific:ac:iones sobre los niveles 

de anticuerpos a diferentes tiempos. 

A M M A P A C A A C A D C 
R = 0.26 R 0.31 R = 0;39 R 0.89 R = 0.34 

A 21 
R = 0.26 

indep. ---------------------------~~--------------------~----------------! 

!Hl=granja! s s 
! 
!x2=SC NS NS 

!x3=CP NS NS 

!H4=momia NS N~· 

se seroconversiÓn 3 () 

CP c:amada pequeña Cn< 6) 

J 
!·;- ". 

:,! 
N.S.·. 

NS 
.. 

NS 

NS····.· 

NS NS NS 

s NS NS 

s NS NS 
>! 
·'! NS NS NS 

NS = No significativo <p< 0.05) 

S = significativo Cp< 0. 05) 
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Cuadre 3.7 

Medias Minimas Cuadraticas de les titules de anticuerpos 

en las des granjas evaluando sercccnversiÓn y camadas 

pequeñas. 

! GO ! GI ! seo ! SCI ! CPI 

AAM 4.63a 8.85b 8.31a 5. !7a 6.60a 6.88a 
AP 7.15a 11. 30b 8.13a 10.32a 8.97a 9.48a 
AC 9.49a 12.69a 9.21a 12.9Ba 10.64a !1.55a 
AAC 3.48a 4.52a 0.BOa 7.21b 3.03a 4.98b 
ADC 7.70a 10.14a 7.38a 10.47a B.82a 9.02a 
A21 5.75a B.61a 5.58a 9;79ª 6.39a 7.97a 

---------------------------------------------------------------------
Letras diferentes indican diferencias significativas <p<O. 05) 

GO = granja 

SC<} animales que ne sercccnvirtiercn 

CPI hembras ccn camadas pequeñas 
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Cuadre 3.8 

Efecto del título de anticuerpos al parte 

sobre otros parametrcs. 

Ecuacicn Ajustada 

en dende x = AP 

Coeficiente de! Nivel de 
determinaci~n ! significancia! 

R¡ 
------------------------------------------------------------------! 

A C .! 
y= 2. 555172 + o. 878448 ( :<) 

(0.977220) (0.095505) 
0.8 - 'si 

. ! .. p< ¿:.0~) 
______________________________________________________ .,:;...:;;_.~:..;.:......;~;_...;_°_ __ , 

A A C 
y_= 0.112644 + 0.277874Cxl 

<1.908516) (0.186522) 

___________________________________________ ...:, __ ,;_ __ ..;;._:__..;;.·~...:--..;;.~--------· 
.AD C 

y= 

A 21 
y= 

2.39747 + 0.681193 (X) 
(0.877882) (0.85796) 

1.886437 + 0.923764 Cxl ! 
(1.179108) (0.1152361 

0.75 

0.75 

si 
., ! 

p( 0.05 

si 

p< 0.05 

El número entre paré'ntesis es el error estandard del estimador. 
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Cuadro 3.9 

Efecto de la seroconversi~n sobre otros 

parametros. 

Ecuacion Ajustada 

en donde X = SC 

Coeficiente de! Nivel de 
determinación ! significancia! 

R~ ! 
! ----------------------------------------------------------------~-_! 

! 

! 
~ ! 

! 

A A M 
y= 

A p 

A 21 
y 

8.2666 + 
(7.27) 

5.3800 + 3.8187 (H) 
(4.5) (J.91) 

0.04 

.. 0.14 no 

p> 0.05 

El número entre paréntesis es el error estandard delestimador 

! 

.! 
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Cuadro 3.10 

Efectci de los anticuerpos calostrales sobre 

otros parametros 

Ajustada 

en donde x = AC 

Coeficiente.de! Nivel de 
deter:minai::icl'n ! signi ficancia ! 

: R' .. 
! __________ ,:._'__~-..:.: ________________________ -___ .::_;...~.-="~:-------------------- ! 

A A C 
y = -1.806335 + 0.420595(xl ! 

(2. 043219) (0. 177518> 
0.21 si 

p< 0.05 
---------------------------------------------~~----~----------------

AD C 
y = 

A 21 
y = 

0.588012 + 0.755676Cx> 
C0.b48376) CQ.05631> 

-4. 4.32215 + 1. 38330 (~) 
w. 783516) 10. 068073> 

! . 

0.89 si 

p< 0.05 

0.91 si 

p< 0.05 

El n~merci entre paréntesis es el error estandard del estimador. 
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RELAC!ON DE ANTICUERPOS AL PARTO 

CON ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

~ 4 a a 10 12 14 
ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

-ESTIMADO '- VALORES OBSERVADOS 

1e 

RELACION DE ANTICUERPOS CALOSTRALES 
CON ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

ANTICUERPOS CALOSTRALES 'f l!j .J, 2. 16-. ~~~~~~~~~~~~~~--''--'-='-='-=--~~---, 

14:... . . ......... -. ... ..;... ........ ~~~-~ .. { 
......-

12 ~-··· ............ .. ~-······-······· ......................... ~-~:-:::: .................................................. ~ 
....,_-- ! 

·:k=¿:-~=~:<~~~·················· ...... . . .. ¡ 
4-·· .............. _ .......................................... . 

:::'.... ........................................................................................... . ····; 

o~~-'-~~-1---~~~~~~~~~~~~-'-~~ 

o 2 4 a s 10 12 14 16 
ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

-ESTIMADO .... VALORES OBSERVADOS 
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ANTICUERPOS ANTES DE LA TOMA DE CALOSTRO 

CON ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

ANTICUERPOS ANTES DE LA TOMA DE CALOSTRO P:I§· .3·3 

.... 
10r ............................................................... '.i:.' ................................................................................. . 

! ~ ~ 
' .... gL ...................................................................................................................................................... . 
1 .... .i 

e~ ......................................... : ....................................................................................................... ! 
1 • . ' 

:~~·:: .. ::.·:·:::-.:.:.-.:::·:.·: .. ·===:::: .. ] 
1 - 1 

01 . 

O 2 4 a 8 10 12 14 1B 
ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

-ESTIMADO .._ VALORES OBSERVADOS 

L.Oll 2 <no 1111n111ot.t1v.l 

RELAClON DESPUES DE LA TOMA DE CALOSTRO 
CON ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

AiHICiJERPOS DESPUES DE TOMAR CALOSTRO Fl~. 3,"/ 
14.--~~~~~~~~~~~~~~~~~-=--~~---, 

• .... 1 
12\-....................................................... ,,, ................ ::: .................................... .1- ............ ~~ ....... .J 

: .... J.. . --- . 1 

,;_~ ... l-... •.:.•.•.•.:.•.:.~.•.•.•.•.·.;.-.·.·.··:·:··.·····:·· .• ·.-.·.•.·.~~=~~== ¡ · .. .. ...................... ±, .......................................................................... .¡ 
! 

"''"! 2,... ..................................................................................................................... .. 
i 
! 
O'--~-'-~~-'-~~~~~"--~~~~-'-~~~~--' 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 
ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

-ESTIMADO .._ VALORES OBSERVADOS 

L.OG::l 



RELACION DE A8S EN LECHONES A 21 DIAS 
CON ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

ACS EN LECHONES A LOS 21 DIAS f 1§ 3,5 

o 
o 

l.OQ 2 

4 e a 10 12 14 
ANTICUERPOS ANTES DE LA MONTA 

-ESTIMADO ._ VALORES OBSERVADOS 

RELACION DE ACS CALOSTRALES 
CON ANTICUERPOS AL PARTO 

ANTICUERPOS EN CALOSTRO 

16 

18! 
: j 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 2 4 e a ·10 12 14 16 
ANTICUERPOS AL PARTO 

• - ESTIMADO .._ \~LORES OBSERVADOS 

l.O(J 2 



RELACION DE A:eS ANTES DE LA TOMA DE 
CALOSTRO CON ANTICUERPOS AL PARTO 

ANTICUERPOS ANTES DE LA TOMA DE CALOSTRO FI~ .3.=t 
12r--~~~~~~~~~~~~~~~~~--''------, 

10 ~·········································:······················:···························¡·······~··············································· 
¡ :t .i-ª r······ ···································································································································· .. ····,······ 
1 . J.. ~ 1 

6-······································································································································ .. ················1 
! ' ' ,' < ' 1 

4r······························, .......... , ..................................... ~~········1 
2 \_ ........................................... ~-:::::::= .................. : ................................................. ¡ 

ol ----------- ' ... ' 1 
o 2 4 e a 10 12 14 1e 

ANTICUERPOS AL PARTO 

-ESTIMADO + VALORES OBSERVADOS 

L.oa 2 <no •lgn1r1oat1w.l 

RELACION DE ACS DESPUES DE LA TOMA DE 
CALOSTRO CON ANTICUERPOS AL PARTO 

-ES'TIMADO .._ VALORES OBSERW.COS 
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RELACION DE ACS EN LECHONES A 21 DIAS 
CON ANTICUERPOS Af_ PARTO 

ANTICUERPOS A LOS 21 DIAS 'F I q 3, e¡ 
141 ' 

1 .l. .l. 1 12 L ............................................................................................................................................ .,. ........ j 
; • .l. - ...,,,-- 1 

·:~ : :::::::~: __ -:¡ 
:~ : -~ ·" -:~:::::'L:_·.~;;;:¡ 

-2 i . ..-· . . . . ' 
o 2 4 a a 10 ~2 14 · ~e 

ANTICUERPOS AL PARTO 

-ESTIMADO "' 'J.11..LORES OBSER'Dt.DOS 

RELACiON DE ACS ANTES DE LA TOMA 
CON ANTICUERPOS CALOSTRALES 

ANTICUERPOS ANT.ES DE LA 'TOMA F I q .3, 10 
12-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
.:.. 1 10;.. ................................................................................................................................ ¡ 

! ~ ,;_ i 
g¡_.. .. ....................................... ....................................... .. .. ............ ::: ............... ¡ 

.l. 1 .:... -------- -¡---
a;-'"''' ........................................................................................................................................... ¡ 

:~·::.: .............................. :: .. ::·:: ... ·~~: ... ::J 
-------- .:- ¡ o~• ~~~~-='-=-'"----~-..__~~~~~~~~~_,__~___,! 

; -------'2 :....--- ' 
o 2 4 e s 10 12 14 16 

ANTICUERPOS CALOSTRALES 

-ESTIMADO "' VALORES OBSER~OOS 

1.0(1 z 
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RELACION DE ACS DESPUES DE. LA TOMA 
CON ANTICUERPOS CALOSTRALES 

ANTICUERPOS DESPUES DE LA TOMA F 1 a.. .3. 11 14 . "1 

Qf----,,....c;..~~-'-~~~~~~~~~~~~~~-l 

-2~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 4 e a 10 12 14 16 
ANTICUERPOS CALOSTRALES 

- ESTIMADO "' VALORES OBSERVADOS 

LO!ll 2 

RELACION DE ACS EN LOS LECHONES A LOS 21 
DIAS CON ANTICUERPOS CALOSTRALES 

ANTICUERPOS A LOS 2i DIAS flq 3.12. 
15~~~~~~~~~~~,--~~~~~~~-, 

,¡, i 
10!.. ........................................................................................................................ .:- ..... ,i~ ........ .: 

: .,,..--;;; i 
t ~. : 
: ~.;.. :¡: 1 

e; L ................................................................................... ,_-« ........•..................................................... ¡ 
1 ~· .. i 
~ . , . . " • ' . 1 o: . ,,,. ... · .... · . . .· . ! 
1 : 

¡ _...----
-e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o 2 4 a a 10 12 14 16 
ANTICUERPOS CALOSTRALES 

- ESTIMADO "' VALORES OBSERVADOS 

LOG 2 
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ESTUDIO 4. 

DETERMINACIDN DE ANTICUERPOS 
PARVOVIRUS PORCINO DE CERDAS 
CRECIMIENTO ALIMENTADAS CON 
DIFERENTES TIPOS DE DIETA. 

In t t""'c:>d u.e:: e: i Ón -

CONTRA 
EN 

TRES 

Es común que en granjas de ciclo completo las hembras de reempla=o se 
encuentren mezcladas con los animales que se van a enviar a mer·c:ado, la 
dltima selecci~n de estas cerdas se hace alrededor de las 20 semanas de 
edad y se separan en corrdles designados especific:amente para estos 
animales tratando de mantenerlos en su grupo original, evitando la 
mezcla con animales de diferente edad sobre todo para que estas hembras 
no sean golpeadas por cerdas de mayor peso 157>. Aunado a este tipo de 
manejo se ha observado que el pa.rvovirus puede ser eliminado a trave"s de 
heces, orina y secreciones arana.sales por un periodo de dos semanas 
postinoculaciÓn ; sin embargo las concentraciones del virus presentes en 
las e::c:resiones son bajas, ot'iginando que haya hembras de reemplazo con 
alta susceptibilidad a pesar de e::istir cerdas multiparas que están 
eliminando el virusl51). 
Existen e;:plotaciones porcrnas que deshidratan las heces y las 
reincorporan en el alimento de animales en crecimiento, final izaciOn y 
gestación; ante este tipo de manejo es factible que el virus se disemine 
en un mayot· numero de areas en la granja • 

Objetivc:> 

Evaluar la inmunidad pasiva asi como comparar 3 tipos de manejo en la 
al imentac \Ón durante los 6 primeros meses de edad y la subsecuente 
repercusion en los niveles de anticuerpos contra parvovirus porcino. 

I 
Materia1 y M~tc:>dc:>s. 

' Se obtuvieron muestras sangu1neas par·a evaluar anticuerpos a traves de 
la prueba de inhibic1dn de la hemoaglutinacidn. 

Las muestras se obtuvieron de 3 qranjas , una ubicada en Michoacán. , la 
cual tiene un promedio de 3(J(1 hembras reproductoras, de las que se 
tomaron lt) muestras aleatot·1as para cada una de las areas que comprende 
esta granja. Los lechones en el area de lactancia. y destete no consumen 
heces en su dieta. Los animales que estan en creci1n1ento, finalizacidn y 
yestac:idn tienen el 14, ::2 y 30 i'. de heces en SLl ración diaria. 
La olra i;wanja esta ubicada en I:<tapaluca. estado de Mé>:ico y en ella 
se tomaron 6 muestras al azar para cada una de las areas, esta granja 
tiene una capacidad de 50 hembras reproductoras y solamente administra 
alimento comercial a sus animales. 
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La tercer granja se encuentra en CuautitlC:n , estado ~~ M~xico. , . esta 
granja cuenta con 60 hembras reproductoras y tamb1en se dedica a 
engordar lechones que son adquiridos de diferentes zonas , la 
alimentación que se les da a los animales consiste en desechos de 
restaurantes <escamocha). En esta granja también se tomaron 10 muestras 
al azar para cada una de las areas. 

Los títulos de anticuerpos se transformaran a logaritmo base 2 , en una 
escala que abarco del 1 al 14 <4>. 

Experimental. 

Se utiliz~ un diseño factorial para evaluar el efecto de la granja, la 
edad y su interacción sobre el tftulo de anticuerpos en los animales 
muestreados. <18). y se compararon las medias m{nimo cuadráticas para 
dicho modelo a partir de la prueba de t, con el paquete estadístico SAS 
(52). 

Res<-t l. tados. 

No se encontraron diferencias entre 
anticuerpos de los lechones lactantes < 
9.8 log2.l 

granjas 
p< 0.05) 

para el título de 
<9.6 log2, 10 log2, 

A partir de 1 segundp . mes 
debajo de la dilucion 8.325 
infección. 

los títulos de anticuerpos descienden por 
lag 2 que es el nivel m!nimo de inhibir una 

En la granja de Cuautitlán en la que se da escamocha no se detectaron 
anticuerpos en los lechones entre los 3··5 meses de edad. En esta misma 
granja a partir de la selecciAn los animales tienen mas de 6 meses y en 
este reagrupamiento se detectan animales con título promedio de 11.2 lag 
2 <cuadro 4.3 y fig 4.1) 

En la granJa donde se da alimento comercial <Ixtapalucal los títulos de 
anticuerpos son similares entre los 2 y 3 meses de edad, descendiendo en 
el 4 mes y na encontrando anticuerpos en el 5B mes .. A partir del 6!.. mes 
que corresponde al reagrupamiento de las cerdas de reemplazo se 
incrementan los títulos de anticuerpos, pero siguen siendo bajos con 
relacidn al mínimo de proteccidn. <cuadro 4.3 y fig 4.1) 

La granja que da en su al irnentaciÓn cerdaza <Ecuandareo) en cerdos de 
engorda y pie de cría; · t:Lene un descenso del nivel de Aes hasta los 3 
meses de edad. A partir del 4e mes se les da cerdaza y es cuando los 
niveles de anticuerpos se empiezan a incrementar no sucediendo así en 
las otras 2 grnnjas. A partir del 5e. mes de edad tanto hembras corno 
machos de engorda o de reempla;:o tienen ya un nivel mínimo de 
proteccidn. <cuadro 4. 3 y fig 4.1) 



A través del an¿lisis de la 
un efecto de , granja, edad 
anticuerpos. Esto implica 
variar la granja y el mes 
grafica 4.1 y 4.2>. 

DiscusiÓn 
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varianza de un diseño bifactorial se observ~ 
y la interacc:iÓn de ambos sobre el título de 
que las medias de anticuerpos cambian al 

de edad p <0.001 (cuadros 4.2, .4.3, 4.4 y 

E:<isten enfermedades vira les que causan prob lema!ló reproductivos y 
produc:tivos como son repeticiones del ciclo estral, reabsorciones, 
momific:ac:iones y camadas puco numerosas al parto como lo son enterovirus 
en sus diferentes serotipos; fiebre porcina clasica, Aujeszky y Ojo 
azul. Sin embargo la infecci6n que genera estos signos ·sin 
manifestaciones de un brote infec:c:ioso es el parvovirus porcino. 

La mayoría de los reemplazos de un granja de ciclo completo provienen de 
corrales de engorda y generalmente se seleccionan alrededor de las 20-24 
semanas de edad. Al separarlas a esta edad son colocadas en corrales 
especiales para animales , de reempla;::o y son incorporadas al area de 
servicios a las 28 semanas de edad. 

Cuando ingresan al area de gestación las cerdas carecen de anticuerpos y 
Jsto depende del tipo de manejo que se este dando en la granja siendo 
muy evidente esta situación en la gran.ict de 1:-:tapaluca en donde las 
niveles de anticuerpos contra PVP de las cerdas son muy bajos. 
Se ha consir.erado que las cerdas son mas susceptibles a esta edad debido 
a que l~ inmunidad pasiya pet·siste pur periodos prolongados. Sin embargo 
en este estudio se pudo observar que si bien persiste por periodos 
prolongados <4 meses>, el nivel de anticuerpos es inferior a la 
dilucidn 8.3:5 lag 2, la cual se consldera como la miníma que debe tener 
un cerdo para evitar una infeccidn contra parvovirus. Ante esta 
situación es conveniente empe::ar a e::poner al P\.'P a los animales de 
reempla;::o a partir dQl 3-4 mes de edad (previa evaluación serolo'gica> 
para que al cumplir los 6-7 meses de edad ya tengan una inmunidad 
adecuada. 

Las medids mínimo cuadráticas de los anticuerpos contra parvovirus de 
las 3 granJ.?.s muestran que la granJa que da escamocha CCuautitlah> y la 
granja que prepare iuna alimento comercial concentrado tienen valores 
similares <cuadro 4.1 ) pero d!stintas de la que proporciona cerdaza en 
la et.apd de crecimiento y finalización CEcuandareoJ. siendo este Último 
valor el más alto de las 3 grclnjas. 

En las mE.1dias m{nimo cuadráticas correspondii;;ntes a la edad; se observa 
un valor alto (9.80 lag 2) durante el primer mes aportado pcr la 
inmunidad pasiva, para ir descendiendo hasta el tercero con l tqeros 
incremen Los durante el 4 y 5 para finalmente tenet· un repunte al se~~to 

mes \8.6 lag 2J, pera este J1timo valor esta dddo por una respuesta 
de inmunidad activa (cuadro 4. 2 ) . 
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Aunque se pudo apreciar un efe5to de gran Ja (cuadro 4. 1 l y un efecto de 
edad <cuadro 4.2 l. Se observo que los t{tulos de anticuerpos varian 
dependiendo de la combinacibn del mes de edad y granja, lo que refleja 
que dichos títulos dependen del manejo por etapas que se realiza de 
manera diferente en cada una (p < 0.05) (cuadros 4.3 y 4.4 l. 

Con e: 1 LlS ion e>s. 

1> En granjas de ciclo completo existen areas libres de PVP debido a 
varios factores como son: 

a.- La falta de contacto con el virus en las areas de crecimiento sobre 
todo las areas de finalización. 

b.- Neutral izaciÓn del virus de los animales en c:rec1miento ocasionada 
por una buena inmunidad pasiva, sobre todo de los animales en lactancia. 

2) Las tres granjas evaluadas poseen el virus en forma enzootica por tal 
motivo los niveles de anticuerpos contra CPVP> de los animales en 
lactancia son altos. 

3) A partir del 2do mes de edad los niveles de anticuerpos contra CPVPJ 
disminuyen y resultan inferiores a la di lucii!.n B. 325 lag 2 considerada 
como la mínima para evitar una inteccidn. 

4> La sus,cep~iblidad de las hembras de reemplazo depende del mane.10 que 
se les de a estas en la gt'dnja y no a la inmunidad pasiva. 

5) La inmunidad pasiva es detectable hasta el 4emes de edad pero solo se 
obser•1a en pocos animales y en títulos muy bajos. 

61 A pesar de que el consumo de cerda:a es prolongado en la granja de 
Ecuandareo; el incr·emento de anticuerpos na es drastico. 

Con el criterio de este estudio es factible suponer que en las granjas 
que dan heces a las cerdas de reempla=o un mes antes de la primer 
gestaci dn en forma no continua podrían presentarse problemas de 
momificaciones y camddas poco numerosas. 
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Cuadro 4.1 

Medias mínimo cuadraticas de los títulos de anticuerpos 

en las granjas estudiadas. 

Granja N Media 

CuautitlC:n 60 
.! 
-! -·· 4.53a 

Ecuandareo 60 6.58b 

Ixtapaluca 36 5.14a 

Las medias con distinta liter.al sen 
estadísticamente diferentes (p<0. 01}1 >. 

Error Estandar 

0.26 

0.26 

0.34 
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Cuadro 4.2 

Medias m{nimo cuadraticas de los títulos de 

anticuerpos en las edades estudiadas. 

Edad Media Error Estandar 

mes 9.80e 0.41 

2 meses 5.19c 0.41 

3 meses 2.53a 0.41 

4 meses 3.7ób 0.41 

5 meses 2.63a 0.41 

b meses 8.ó0d 0.41 

Las medias con distinta literal son estadisticamente 
diferentes (p<0.05) 
N=26 
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Cuadro 4.3 

Medias m!nimo cuadráticas de los títulos de anticuerpos 

por edades en las granjas estudiadas. 

! -, .-~ ! --
Granja Edad N Media Error Estandar 

.'-! 
~ ! 

1 9.BOhi 
2 -6.20de 

e 3 60 0.00a 
4 •3.00a 
5 0.0€•a 
6 11. 20i 

','! 

- 1 9.60hi 
2 ! 3.20bc 

E 3 60 2.60b 

4 ·- ! 7.60def 
5 7. 9•}detg ! 
6 B. 60fgh 

10.00hi 
. ~ 

_!_ 6. 17de .. 
1 - _--!-- ---3- --- ---! o - 36 5.00cd 

4 3.67bc 
5 º·ººª 6 6.00de 

Las medias con distinta literal son estadisticamente. 
diferentes Cp<0.05). 
Se establecen solo comparaciones pre-planeadas. 

0.64 

0.64 

0;02 ! 
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Cuadt•o 4. 4 

Analisis de variariza;deh_m~d~lo bi{Í._ctbri~l para 

F.V. 

MODELO 

6RANJA 
EDAD 
6RANJA•EDAD 

ERROR 

R 2 = 0.8012 

*' P<0.01 



MEDIAS MINIMO CUAbRATICAS DE LOS TITULOS DE 
ANTICUERPOS POR EDAD'F:S EN LAS GRANJAS ESTUDIADAS 

TITULO DE ANTICUERPOS 

MES DE EDAD 

LOG 2 

·------~·-·------ -·--. 

! - CUAUTITLAN ! 
1 1 

; -+- ECUANDUREO l 
l 
i <• IXTAPALUCA 
¡ i 
~··-·-----· -- -----~ 



MEDIAS MINIMO CU~DRATICAS DE LOS TITULOS 
DE ANTICUERPOS EN LAS EDADES ESTUDIADAS 

TITULO DE ANTICUERPOS 

10 

Q ~. C.: e:~~_:;.~~::,,~~~~-;¿:_~_:_.-'--~;····· '-~- .. 2.:_, 
1 2 3 4 5 6 

MES DE EDAD 

LOG 2 
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ESTUD:CO 5. 

SEGU:CMIENTD SERICO DE 
POR PARVOVIRUS PORC:CNO 
DURANTE 16 MESES. 

LA INFECCION 
EN UN HATO 

Introduccidn. 

Los problemas reproductivos en cerdas son una de las razones principales 
para recurrir al laboratorio. Sin embargo el diagnostico especi'tico 
dificilmente se realiza. En los Estados Unidos el diagnóstico 
etioJc{gico , se obtiene entre un 25 y 35'.I. de Jos casos remitidos al 
laboratorio, debido al inadecuado envio de muestras. El diagnd!!itico 
diferencial de problemas reproductivos es limitado y Ja mayoría de los 
casos estah enfocados al aislamiento del agente infeccioso (48). Las 
muestras salo son enviadas cuando un problema esta presente. 

Los nortemaner·icanos han considerado que el parvov1rus porcino es el 
principal agente que causa fallas reproductivas Sin embargo, el 
aislamiento del virus en el momento de lit infección no puede realizarse 
debido a que no causa manifestaciones clínicas , par tal motiva no se 
puede relacionar ca7 los signos cllnicos o con el aislamiento (debido a 
que este no se logro>. 
Uno de los procedimientos para el diagndstico de parvovirus es el de 
real i;:ar muestreos serolÓgicos pareados en hembras de reemplazo (48) 

Se sabe que la mayoría de las hembras con mas de 12 meses de edad ya 
tienen niveles de anticuerpos detectables (7,24,32). 

Pero como no estar1 afectados la totalidad de las h¡,¡mbras, se da el 
de cerdas mult iparas con problemas reproductivos generados 
parvovirus porcino (47) 

Ob .j et i VC> • 

caso 
por 

El objetivo del muestreo serol~gico de este trabajo fue el de visualizar 
los niveles de anticuerpos de un grupo de hembras a lo largo de 16 meses 
de seguimiento. 

' Materia1 y Metodo. 

El muestro se reali:~ en una granja localizada en el estado de M~xico 

Las muestras se obtuvieron a partir de 17 hembras que tenían por lo 
menos dos oa1·tos. 

Cada mes se visitó la g}anja para obtener las muestras sanguineas, hasta 
completar 16 meses, originalmente fueron 24 cerdas y solo 17 finalizaron 
el estudio. 
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Se trata de un estudio prospec:tivo, longitudinal 'de tipo observac:ional y 
desc:riptivo (30>. 

Los sueros fueron separados en el laboratorio y se real iz,; la prueba de 
inhibic:iÓn de la hemoaglutinac:i6n utili~ando el proc:edimiento beta c:on 8 
UHA del antigeno, en el sistema de mic:rotitulac:i6n. 
Los títulos de antic:uerpos inhibidores de la hemoaglutinac:i~n, se 
e>:presan c:omo el rec:iproc:o de Ja diluc:iÓn mas alta c:apaz de inhibir 8 
UHA. Para poder obtener medias aritmétic:as Jos resultados se 
transformaron a logaritmo base 2 , teniendo numeras secuenciales del 1 
al 14. 

Análisis Estad{stico. 

Se realizó una estadÍstic:a desc:riptiva de las variables estudiadas. 

Para probar el efec:to del tiempo sobre el título de antic:uerpo se 
realizó un diseño en bloques c:ompletos al azar c:on el tiempo c:omo efec:to 
princ:ipal y hembras c:omo bloques. Asl mismo , para probar diferenc:ias 
entre hembras en los títulos de anticuerpos, se realizó un análisis de 
varianza de un dise'ño completamente al azar. Se utilizó el paquete 
estad{stic:o SAS. (18). 

ResL..l .l tados. 

De las 17 cerdas t·eproductot·as do este trabajo todas eran multipat·as por 
lo menos tenfan dos partos. El porc:entaje de reemplazos en esta granja 
es del 101. anual. 
Al iniciar la evaluac.:icin serolÓg1ca solamente la cerda .0::4 estaba en 18 
diluci~n 6 lag 2, sier1do esta la hembra con ol título mas bajo de 
anticuerpos. En el inicio del muestreo los animales que estaban por 
debajo ~~ la diluc:1~n 8.325 lag '.2 C considerando como el mÍniino de 
protecc1or1 contt·a PVPJ eran las identificadas con los numeras 70, 82, 
66, 20, 24, 25 • Lo que representa un 351.. de animales susceptibles C 
cuadro 5.1>. 
De Jos 17 dnimales ev~luados durante Jos 16 meses 13 de ellos (~34, 

BJ, 75. 70, 64, 9::, 16, 66, :...:1) • :5, 45, 91, 67) no seroconvirtieron en 
for1nc.t dr¿(stLca; el título de anticuerpo3 oscilo en+- 3 diluciones. 
La hembra 34 tuvo incremento en el título de ant1cuet'pos en el 3er mes, 
pard descender en el siguiente manteniendose asl hasta el d~cimo mes 
para i~crement~rse en el onceavo mes y volver a descender· en el doceavo 
y continuar as1 hasta el findl dd la evaluacidn. 
La cerdas 82 y 24 tuvieron incremento de de 
diluciones mas altas, lo que es atrib1J1ble a 
parvov1rus ; sobre todo parque estaban en niveles 
lag 2 

diluciones baJas a 
una infecc1~n por 

por debaJo de 8.325 

las hembras 70, 66, 20 y 25 tuvieron niveles de anticuerpos bajos y asi 
se mantuvieren por les 16 meses <cuadro 5.1). 
En el cuadre 5.2 7stan las medias •r~tméticas por cada mes con su 
respectiva desvia.c:ion estandar. 
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En el análisis del diseño en bloques al azar con el tiempo como ef,ecto 
principal (16 niveles o meses) y bloques <17 hembras). No se observo un 
efecto del tiempo sobre el t{tulo de anticuerpos <p> 0.•)5) <cuadro 5.3) 
Para probar diferencias entre hembras se rea.lizd un analisis de varianza 
de un diseño completamente al azar y se apreciaron diferencias entre las 
hembras <p<ú.0001) <cuadro 5.4). 

Di scu.s i c:>n. 

Es sabido que la inmunidad pasiva contra parvovi1•us 
prolongada <4-6 meses) y la inmunidad activa lo es aun mas 
una infec:cidn natural, la respuesta inmune es rapida y alta 
una relacio'n directa entre los niveles de anticuerpos y la 
(16,29). 

porcino es 
Después de 
"x1stiendo 
protección 

En Jos 10 animales en Jos que se les detectaron anticuerpos se pudo 
observar que no hubo modificacidn durante estos 16 meses y los ligeros 
cambios que se observaron son atribuibles a la técnica usada debido a 
que las unidades hemoaglutinantes y la concentracicm de globulos rojos 
puede variar ligeramente en el momento de agregarlos' estos cambios se 
pudieron observar a pesar de que las 16 muestras de cada animal fueron 
evaluadas en forma simultanea. 

La hP.mbra 34 tuvo picos de incremento en dos periodos el resto de las 
evaluaciones fue similar , este compor·tamiento es tambien atribuible a 
reacciones inespecÍf icas pt·esentes en el suer·o, ya que es sabido que la 
respuesta anamnesica en pa1·vo· .. drus no se presenta. Un comportamiento de 
este tipo tambie'n se pr·esentd en la cerda 9(1 que inicio' con diluciones 
altas para poster·iormente descer1der. 

Los resultados indican diferencias en lo~ tltulos de anticuerpos 
hembras pero los titules de anticuerpos de estas hembras a lo largo 
tiempo (16 meses) no difirieron. 

entre 
d11l 

Esto refleja que la distribuc1dn del virus en este grupo de hembras y la 
inmunidad generada en ellas es homogeneo a través del tiempo, 
e':1st1endo diferente suscept1b1l1dad entr·e animales. 

Con e: 1 us iones -

La inmunidad posterior a una infeccion natural persiste por periodos 
prolongados. 

Si las hembras no estan en contacto con el virus en dosis suficientes 
para poderse infectar, estas permaneceran susceptibles por periodos 
prolongados. 

A pesar de que la evaluac1o'n fue reali;:ada en cerdas multíparas, e:<istfa 
un 35X de hembras susceptibles al inicio de este trabajo. 
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Las hembras con niveles de anticuerpos protectivos nunca rebasaran m~s 
arriba de la dilución 12 lag 2, salvo algunas excepciones atribuibles a 
la tecnica. 

Los niveles de Anticuerpos 
diferencias entre títulos de 
entre las hembras. 

en el tiempo permanecen constantes y las 
anticuerpos son atribuibles a diferencias 
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Ñivel d~ an~icuerpo~ contra PV_p _en cerdas adultas a- trav~s 
·-·. _--~ ~ 

efe 16 meses'ci.og. b~se 2): 

234 11 11 14 11•'.: 11 < 

34 10 12 14 11 12 
83 9 9 9 1 11 
75 9 10 12 
70 8 8 8 7 7 
64 12 12 11 < 12 12 13 12 
93 12 12 12 n -12 11 12 
82 8 8 8 11 ·12 10 12 
16 11 11 10 10 11) 9' 10 
66 9 9 9 .7 7 7 8 
20 B 8 8 8 4 7 8 
24 6 6 6 11 11 11 11 
25 8 8 8 7 7 6 
'10 13 11 11 10 9 8 8 
45 10 9 H• 10 10 9 10 
91 10 10 10 9 9 9 
67 12 12 11 11 11 10 11 
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Cuadro 5.2 

Estac:!{sÚca descrip_tiva por mes 

!Variable!media !D.S -'!Súnia !Mi_nimo !Ma:<imo ! 
---. .-~ 

!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 
!mes 

1 ! 

¡_----,!~!~;-----e 

9.76! l.88!~',¡L 1b6!'.-.:c 6.0! 0 13.0! 
2! 9.76! 1.82! __ ,,,, 166! .,- _6.0! 12.0! 
3! 10;05! 2.19! 171! 6~0! 14.0! 
4! 9.82! 52;1!3!' --- 167! 6;0! 13.0! 
5! 10.11!- 1.79! 172! 7.0! 13.0! 
6! 
7! 
B! 
9! 

10! 

9.70! 2.02! 165! 5.0! 13.0! 
9.94! 1.95! 169! 6.0! 13.0! 
9.82! 2.15! 167! 6.0! 13.0! 
9.76! 2.01! 166! 6.0! 13.0! 
9. 76! 1.60! 166! 7.0! 13.0! 

11! 10.00! 2.<)6! 17fJ! 6.0! 14.0! 
12! 
13! 
14! 
15! 

9.76! 2.33! 166! 4.0! 12.0! 
9.76! 2.1(1! 166! 5.0! 13.0! 
9.58! 2.<)0! 163! 5.0! 12.0! 
9.52! 2.00! 162! 6.0! 13.0! 

16! 10.00! 1.96! 170! 6.0! 12.0! 

n = 17 
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Cuadro 5.3 

Analisis de varianza :Del tftulo de Aes con 

Tiempo como efecto principal y hembras como bloques 

FV gl se 

Modelo 

Hembra 

Tiempo 15! 

Error 241 ! 

Total 272! 

* (p(.0001) altamente significati~o 
ns = no significativo Cp> 8.85) · · 

CM F 

18.59ii .. !· 
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Cuadro 5.4 

Analisis de varianza del t{tulo de Aes para 

evaluacidn del efecto de hembras 

FV 

Hembra 

Error 

Total 

gl 

1 -: _,,- . -~---~--! ,_- -~, 
.•.-, 

.c.CM; , "''º'' ,J ·.F .. ·:'! _____ _ se 

16 1
• · .cc,733· •. 5.3':.·· •· }i:', .... ·,! •··· .·•. . ·,f.;> •45,94> "·! ··•·37.06*· 

.·.25i:;~ º~üfa1-~:'/fcly,.·f~S :Jfo~~~;z ~-~¡ 
.- ::\L'.'· ,::•. ";'}_(·_;''T.r· ··:':"· 

'272! fo50;24!-' :'.;,. 
':, ,,-:_j\: ·'.·;-.:;i:: '·.'.¿,:t' l:¿,, 
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TITULOS DE ANTICUERPOS CONTRA PVP 
EN CERDAS ADULTAS A TRAVES DE 16 MESES 

----·- ------ -·--

ANTICUERPOS 

::~;i~~·~~~lil~~~lj~~ 
Wt!/i$,x,;p:./~~':}:-y :; 'Y~ 

i 
1 •.... · .. 

2i.·• :<···· :. 
!;'.. ·.· . 
¡.·:'. ·'·· 

oL~_·'· __ :.·.: . .:.~~···:_.e:_: __ _ 

... ¡ 
.. ·i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0111213151416 

MES 

LOG2 

í---··--·- -· -- --·-··--, 
i -~·CERDA 1 
i 
: -+-CERDA 2 

! -"-CERDA 3 

j _,,_CERDA 4 
! 
¡ -.·: CERDA 5 

·•-CERDA 6 

·r.- CERDA 7 

_,._CERDA 8 

-'-'-CERDA 9 

·-~ CERDA iO 

...... CERDA 11 

•
1
'" CERDA i 2 

i .,. CERDA 13 

--·-CERDA 14 

CERDA15 

--: .. CERDA 16 
.. ----· -·---- - ~--·-··-· ... ·-· ·-·-····! 
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ESTUDIO 6. 

COMPORTAMIENTO DE LA RESPUESTA INMUNE 
CONTRA PARVDVIRUS PORCINO DE CERDAS 
EN PRODUCION DE DIFERENTES PARTOS. 

Introduc:c:i~n. 

Es conveniente tener antec:edentes de análisis sero!Ógicos a pesar de que 
na e;.;istan alteraciones en los parametros productivos, debido a que 
pueden presentarse incrementos en las repeticiones de los estros o 
1nomificaciones y si en ese momento se tomaran muestras sangu1neas de los 
animales afectados estas seguramente tendrán niveles de anticuerpos 
altos contra parvovirus porcino y bajos o nulos contra otras 
enfermedades, atribuyendose el problema a este virus. Esta situaci~n 
erronea es muy común por la carencia de informac1Ón previa del perfil 
serolÓgico de la piara (42). 

Se ha reportado que la susceptibilidad del hato a parvovirus porcino es 
muy variable y esta puede oscilar entre un 17.7 y 85.5% (53). 

Es importante hacer un seguimiento serolÓgico de parvovirus porcino a 
traves del tiempo con la finalidad de detectar el problema (421, pero 
cuando se tiene el primer contacto con una e}:plotación porcina es 
conveniente tener un perfÍl sét·ico de toda ia granja abarcando todas las 
edades independientemente de que el virus no les cause ningún problema a 
los animales en crecimiento o a los sementales. 

Objet;ivc:> 

El obJctivo principal de este estudio fue determinar la prevalencia del 
virus en una granja. 

Material. y M.;todc::>s. 

Las muestras se obtuvieron de una zona epizootic:a de parvovirus porcino, 
localizada en las ciudades de fepatitlán, La Barca y Lagos de Moreno, 
Jc:.lisco. 

El número da qranjas fue de siete . En el momento 
se seleccionaban al azar cuatro hembras de 
sucesivamente hasta se;·:to o s:µtimo parto para 
partir dE vena yugular. El promedio de animales 
t•eal1:andose en total 217. 

de lleqar a la granja 
primer parto y as{ 

obtener la sangre a 
por granja fue de 27, 

Se utilizó una transformación a lag base 2 
anticuerpos de los animales estudiados <4l. 

de los títulos de los 
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Estad i's::.t i c:o. 

Se realizo' una estadi'stica descriptiva de las variables estudiadas en 
general, por n6mero de parto y por granja. 

Se calcularon correlaciones de Pearson entre t!tulos de anticuerpos y 
n&mero de parto en general y por granja. 

Se realizd un anJlisis de varianza para un modelo factorial con granja y 
mlmero de parto como efectos principales y su interacción y se procedio' 
a comparar las medias por el m~todo Tukey 1181. 

Resu 1 ta.do= -

Los niveles de anticuerpos en las granjas 4, 7 y 8 son altos en las 
cerdas de reemplazo y el comportamiento es similar en el resto de las 
hembras que se encuentran en diferentes partos • 

La granja 6 tiene en sus reemplazos animales que 
granja junto con animales que provienen de otra 
e::ternos tienen niveles de anticuerpos alrededor 
log 2 mientras que los animales de autoreemplazo 
(cuadro 6. 11. 

provienen de la misma 
granja. Los animales 

de la dilucidn 11.322 
promedi'an 7.35 lag. 2 

Las granjas 1, 2,y 3 tienen un comportamiento ascendente desde el 
reemplazo hasta el segundo parto, para continuar sin muchas 
modificaciones hasta el quinto y seHto parto. 

La granja 5 alcanza el segundo parto con niveles inferiores a B.325 log 
2 (cuadro 6.11 • 

En el cuadro 6.2 se tiene una media general del titulo de anticuerpos 
contra parvovirus de las 8 granjas y de todos los partos siendo esta de 
W.36 log .:. • 

El número de parto INO. PARI s~lo indica que en algunas granjas se 
pudieron obtener muestras de animales con un mayar nLÍmero de partas y en 
otras solo pudieron hacerse hasta el cuarto parto como suc:ediÓ en la 
granJa 4 por lo que este valor est~ dado por la disponibilidad de la 
muestra. 

La granja con el nivel de anticuerpos más bajo fue la gran.ja 2 can un 
título de 8.49 log 2. La granja con Ja desviacicln estandar ma's amplia 
fue la granja 5 (cuadro 6.21. 

Al evaluar la correlac:i.!.n genet•al entre anticuerpos y nÚmero de parto 
se encentro que es baja <R 2 0.18) pero significativa lp<0.<351 
(cuadro 6.3). 

La carrelac:iÓn entre anticuerpos y mlmero de parto es similar en las 
granjas 3,4 1 5 y 6 en donde es significativa lp<0.<351 <cuadro 6.31. 
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La c:orrelac:ic"n no es signific:ativa en las granjas 1,2,7 y 8 <c:uadro 
6.3), tal vez atribuido a un tamaño de muestra pequeño. 

En un analisis de varianza del modelo fac:torial con 
antic:uerpos c:ontra parvovirus c:omo variable de respuesta 
efecto de granja y del nómero de parto <p<O. 05) pero 
interacción entre ambos factores (p>O. 05) <cuadro 6. 4). 

el titulo de 
se encontró un 
no se presentó 

La variación en el dtulo de anticuerpos se explicb en un 36.26i. en el 
modelo completo <cuadro 6.4>. 

I 
Di SC:Lts ion. 

El problema con parvovirus porc:ino radica en la falta de e:<posicion al 
virus antes de la gestación, y ésto está determinado basic:amente por el 
tipo de mane.Jo e instalaciones que se tenga en la granja. En estudios 
previos se determin6 que el 13.2i. de las hembras de reemplazo resultaron 
sin anticuerpos antes de su primer gestac:ic;;n y sobre esta proporción se 
presentaron las momific:ac:iones y menor número de lechones vivos al 
parto, repres~ntando este problema el 4i. del total de los partos que se 
tuvieron. Este porcentaje se presentó en un granja en donde el 
parvovirus es en=aotico. Los porcentajes pueden incrementarse cuando la 
granja esta en proceso de repoblac:ion debido al alto número de hembras 
Jovenes susceptibles (57). 
El porcentaje de animales con pr·oblemas de parovirus resulta ser alto en 
relación a las hembras que tienen su primer parto, sin embargo se diluye 
esta proparc1dn cuando la evaluación mensual de produccid'n involucra a 
todas las cerd;;s multiparas y las primiparas que no tuvieron problemas, 
representando no mds del 5 % de la producci~n y tata! del mes. 

Las 8 granJas donde se pudieron obtener muestras serolÓgicas 
cor·responden d. un area epizootica de parvovirus porcino . La cantidad de 
gran,1a~ 

1
de prodl{ccidn intensiva es alta y el movimiento de animales en 

la reg1on tamb1en lo es. 

Cuando las hembras de reemplazo estan en contacto con hembras adultas 
son mas suscept~bles de infectarse pero si el lote se mantienen aislado 
la seroconver's1on se dificulta, lo que indica que aunque el virus este 
presente en la qr·anJil , existen algunas areas donde los animales son mas 
s~sceptib~es. Esto puede e::plicat• el que la gt"6nja 5 tiene hembras que 
aun despues de tener su segundo parto poseen bajos títulos de 
anticuerpos . 

E>:iste la recomendación de iniciar la gestac1~n hasta alcanzar los 9 
meses de edad con la intención de que se infecten los animales, pero si 
se aislan del resto de las hembras o no l leqan a e::ponerse al virus, 
esta practica de manejo carece de sentido (24). Esto se confirmJ.en la 
gran¡a 5 en donde e>:isten animales que llegan al año y medio de edad sin 
tener anticuerpos contra parvovi rus. 
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Por lo menos tres granjas !4, 7, y 8) tienen hembras protegidas antes de 
su primer gestacidn con títulos de anticuerpos altos. La granja I tiene 
el nivel mfnimo y la -~- tiene a sus autorremplazos desprotegidos 
mientras que las cerdas que adquirio' en otra granja ya poseen proteccion 

Este comportamiento irregular de protecc:iÓn contra parvovirus en una 
zona enzootica también lo reportan en Australia <9> en donde tienen 
granjas con un B a 40X de hembras de reemplazo que carecen de 
protecc:io'n. 

La media general de 10. 36 lag 2 de todas las granjas indica que en todas 
ellas existe circulacidn del virus debido a que se ha generado una 
respuesta manifiesta por los anticuerpos. T3mbién en todas ellas existen 
niveles de anticuerpos altos y solamente dos de ellas estan por debajo 
de Ja diluci~n 10 lag 2 ; los t!tulos de anticuerpos altos son debidos a 
que la mayor parte de las muestras corresponden a cerdas mul ti paras y 
provienen de una zona enzaotica. 

La correlacidn existente entre anticuerpos y número de partos para todas 
las granjas es baja (r=0.181 pero significativa <p< ú.051 este 
comportamiento indica que conforme aumenta el ndmero de parto de una 
cerda esta tendra un mayor nUmerc de anticuerpos pero no es muy al to 
debido, a que se presentan valores continuos en el título de anticuerpos 
despues del tercer parto. 

Las granjas que presentan una correlacidn alta entre anticuerpos y 
ndmero de perta <p< 0.05) son las granjas 3,4,5 y 6 esto es debido a que 
en todas ellas se presenta Ltn ascenso continuo de los anticuerpos 
contarme aumenta el no. de parto si tuacidn que no sucede en las granJas 
1,~ 1 7 y 8 en donde algunos valores de cerdas de reemplazo y primerizas 
resultan ser mas altos que los de cerdas mult1paras. 

Estd J1tima situacidn as la que se debe buscar dentro de las practicas 
de mane.lo que es, el permitir que la infección por parvov1rus se 
presente en cerdas de reemplazo antes de ser inseminadas. 

A trd\fC:s del analisis fuctorial se concluye que e:dste diferencia entre 
cada una de las granjas. 

De igual manera los títulos 
diferentes entre cad~ parto • 
Aes dependid s~lo del n6mero 
entre partos puede atribuirse 

de anticuerpos tuvieron comportamientos 
La no interacción refleja que el t1 tulo de 
de parto y de Ja gran¡a. Las diferencias 
al tiempo de e::posic1dn al virus. 
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Conc:1usiones. 

-Las 8 granjas en donde se pudo obtener el muestreo serolclgic:a estan 
loc:alizadas en una area epizootic:a de parvovirus porc:ino, lo que genera 
un al to promedio de antic:uerpos. 

-En una area epizootic:a de PVP, no todas tienen niveles pe antic:uerpos 
protec:tivos c:ontra parvovirus antes de su primer gestac:ion. 

-En una granja se pudieron detec:tar hembras que tuvieron su segundo 
parto con bajos niveles de antic:uerpos contra PVP. 

-A partir del 3er parto, en todas las granJas se tiene un promedio del 
título de antic:uerpos igual o superior a 10.323 log 2. 
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Cuadro 6.1 

f.STA 
SM.!R 

PW UF.~ 
BIBlW"fECn 

Niveles promedio de anticuerpos en cerdas reproductoras. 

por parto. 

Numero de parto 

o 2 6 
! ---------------------------~-------..:.:..:. __ ~ ______ .:__._;.;~.:..;~~~·~..:..:.:::~----- ! 

23! 0.900 0.240 10.323 11 •. 572 11.572 ,9,32:2k ·9~02:2:'. ! 

32! 4.911 7.495 10.070 
----,<?:~~:;e,~,;~;;:;\;'_~--~- ""- -,,-"'-·· .. - (, 

10.572 . 9;323 • 9~322 . 9;322 .1.1.572 

11.072 1L022'( 1i::~;;, ';'.{ i:~: ! 
24! 5.660 10.570 12.322 

19! 11.322 12.572 
.; '-_.:;.\'.~-' ~ --~~:,~:::; ~- ~:~;:~~. 

9. 991 11. 822: :13. 222 ' ,.. \;f 
- ., • •' Ó·· '" --~ '"• •• :,.,;,-c. 

~ ·' 
6! 5.910 7.793 7.740. l2;572 •'12~012;~·frjé7;2.~~.:.:· ''" .. 

4 ! * 11. 322 11 •.. 572 11. 02.2; ·f1.~?~·~*12:;~i2;~sJi2;;~2;~~13.·~;~:. ·:: 

!•* 7.325 .,, .·. ' '· . . .. ;i~ :~· <;0·: ,,, ·é ;r .,;,< 

!. 

!'' .. -·· ··;,";· -~J):"'~· -· ,,,.. :_s: .. : ·':< ·.1t;i(t -: .. :~ i::-~;J.{:-.< .,. v'';·> !-

.,_;cJ!iifr~~'";;;::~~~~:;]1r~1t~~~~~z~:;~~: 
217 . .. ::;{• ·~¡i4: .éf,:C'.l' .,, ¡ 

""•'>·-->··:.)(•e i "'º''!·. ,¡·~·¡¡:r, ·'.'.}.'' '· :~ !:.: \ . 

* cerdas provenientes de otra gr~~:jai~fi•; ;;f~ : 
** cerdas de auto reemplazo. 

nota Todas las muestras por granJa·'se Óbtuvie!ron un solo dia 
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Cuadro 6.2 

Estadfstic:a desc:riptiva de las variables .estudiadas 

por granja 

!Granja !Variable 

!General !TITULO 
!NOPAR 

!Granja !Tl1ULO 
!NOPAR 

!Granja 2 !TITULO 
!NOPAR 

!Granja 3 !TITULO 
!NOPAR 

!Granja 4 !TITULO 
!NOPAR 

!Granja 5 !TITULO 
!NOPAR 

'Granja 6 !TITULO 
!NOF'AR 

!GranJa 7 ! íITULO 
!NOPAR 

!Granja. 8 ! íITULO 
!NOPAR 

-,!-'-
._!, 

.-! 

19! 
19!'' 

26!. 
26! :· 

! . 

5;00!. 

13:32! 
'4~ 00 ! 

_:'(t- !:~- ! _ . 

. ·~~:~g·i!!;.,!.1.• .. ; ':. g; '1;:~~; 
·,;;;-~:':;: ·,. ·::~;r; '_!: .... , 

34!. .di'.'47,!;i' ,,;2':06!);,7;32!, (13; 32! 

341~ ~::::.·2.;_i!!.}f'1~~1;.~~;~:r:·;~.;~~6._0,0;,
'ioi911'' 2;fo(.f '.Oi )3; 32!. 
'3.50 i' . 2:33! ;i. 9;32!" 7. 0•3! 

32! 
32! 

27! 
27! 

-.,,-(~:o.··- y .. _- '(.:< 

' 10;:36!/ 

··•·· 2.96! 

·12.-32! 
6.00! 

Niveles promedio de antic:uerpcis p.6;~ g.ranja 
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Cuadro 6.3 

Coeficiente de c:orrelac:iÓn general y por 

de antic:uerpos y número de parto 

R / Prob > R bajo Ho :Rho =0 I N 

!GEN 1! 2! 3! 4! 5! ::~j;:~[,.l 'C(i'2 ,'.7!. e:- • 8! 
---'---- ---- ----'---- ____::·,!~! -.. x:;.~· , .. ;::j·!,-_·._· ---

! ! ! : ~~;_! ')_,;« -_:1,~d- , <:;"· ·.··iT·, .,.,f 

.10! .21! .27! .5! <44! :\';;:.56'! :;;;:;,,0,_ ··· -:2! 

2~~; .33! .14! --~t; 'ft~.;~¡fJs~·:·~~; .. - -~;; 
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Cuadro 6.4 

Análisis de varianza del modelo. fac:to.rial ¡:¡ara.:t!tulo de .. 

·antic:uerpos por parto y por edad. 

F.V. 

MODELO 

GRANJA 
PARTO 
GRANJA*PARTD 

ERROR 

R 2 = ú.3626 

*' P<;0.01 

gl se · · ·! 
'>·! 

X = 10.3.~; CV "''29.68 

ns:. no signific¿¡tivo. 

'L23ns!:. 

9~5! !,_ 

! 
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TITULO DE ANTICUERPOS 
Y NUMERO DE PARTO PROMEDIO POR GRANJA 

12 

10 

8 .. 

6 . . 

4 .. .. .. .. .. .. 

2 

o 

¡ 

J!J 
GEN G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

DTITULO 

.NOPAR 
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