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Diversos au to res  .detectan l a  t ransmis ión v e r t i c a l  d e  

enfermedades ( d e  l a  madre a s u  camada), que a fec t an  a l o s  gazapos 

durante  l a  l ac t ac ión  (Voros, 1980; Pa t ton  st d., 1984; Torres & 

al. , 1986) .  

Por o t r a  p a r t e ,  cabe pensar que l a  capacidad d e  c r í a  s e a  

inferior en hembras que presenten problemas pa to lóg icas  que en 

las aparentemente sanas (Okerman, 1983; Szendro u., 1984; 

Coudert &d., 1986a).  

En e l  p re sen te  t r a b a j o  s e  pre tende  eva lua r  l a  i n f luenc ia  

de  dos d e  l o s  problemas s a n i t a r i o s  que más frecuentemente s e  

presentan en l a s  hembras y que s e  r e f l e j a n  en manifestación d e  

síntomas r e spora to r ios  y aboesos (Coudert ,  1982; Coudert, 1986b; 

Torres et  d., 1987), sob re  l a  mortal idad d e  l o s  gat8apos en 

d i s t i n t a s  e t apas  d e  s u  v ida .  Para  e l l o ,  s e  comparan l o s  

resul tados  d e  d i v e r s a s  camadas, separadas en 2 grupos, según e l  

es tado s a n i t a r i o  d e  l a  hembra (aparentemente no a fec t ada  o 

a fec t ada ) ,  y por o t r a  p a r t e  s e  e s t a b l e c e  l a  r e l ac ión  e n t r e  e l  

es tado s a n i t a r i o  d e  l a s  hembras a l o  -largo d e  cada uno de  SUS 

periodos d e  l ac t ac ión  con e l  r e su l t ado  d e  s u s  camadas. 



Se i i t  i l i z ~ r o n  conejas de formato medio, adaptadas a jaulas 

ccm siielu (le re . j i l l a  y alojadas en condiciones de ambiente 

curitrol ñdo. con f otopar iodo constante de 16 horas de i  luminacidn 

d i a r i a s ,  alimentadas con uri pietiso comercial y pertenecientes a 4 

l ineas d e  la Granja de Selección de l  Departamento de Ciencia 

Atiinial de l a  Universidad Politdcnica de Valencia. La toma de 

datos tuvo lughr en 1983, antes de que en l a  granja s e  efectuaran 

revisioties san i ta r ias  periódicas. 

Se controloraon 901 partos, en los  que s e  tuvieron en 

cuenta los  siguientes datos: 

- l ínea a que pertenecia e l  animal. 

- Presencia de abcesos en l a  madre a l  par to o durante l a  

lactación. 

- Presencia de dest i lacidn nasal abundante en l a  madre a l  

parto o durante l a  lactación. 

- Porcentaje de revisiones en l a s  que se  observó a l a  

hembra dest i lación nasal durante la  laotación. 

- Número de gazapos nacidos a l  parto. 

- Número de gazapos vivos a l  des te te .  
- Número de gazapos vivos a l  sacr i f io io .  

- Número de gazapos muertos por problemas resp i ra tor ios  a 

l o  largo del  engorde. 

Se definen las  variables: 

PML como porcentaje de gazapos muertos durante l a  lactación. 

PME como porcentaje de gazapos muertos durante e l  engorde 

PMME como porcenaje de gasapos muertos por mocos a l o  largo de l  

engorda. 



Sobre estas variables se realizan 5 análisis de varianza 

para medidas repetidas en número desigual, en los que los 

factores da clasificación son: 

1. Presencia o no en la madre de abcesas en el momento del parto 

o durante la lactación. 
. . 2. Presencia o no en la madre de -ación nasal abu- en 

el momento del parto o durante la lactaci6n. 

3. Presencia o no en la madre de o destih~~ión n a a  

abundante al parto o durante la lactación. 
4. fresencia o no en la madre de u . g u i e r  n i y a E W l t i v o  de 

-&un n d  a lo largo de las revisiones que 

experimentan durante la lactación. 
. . ,  

5. Presencia o no de -0s. -n nasal abu,&aute Q 

~ u a l a a e r  nivel de -6n n a s d  a lo largo de la 

lrictación. 

Por otra parte se realiza un análisis de regresión para 

relacionar las 3 variables consideradas con el porcentaje de 

revisiones en las que la hembra manifestó síntomas de problemas 

respiratorios durante la lactación. 

Ambos tipos de análisis están implementados en el paquete 

estadístico B.M.D. P. (DIXON et al., 1083), del ordenador del 

Centro de Cálculo de la Universidad Polit6cnica de Valencia. 

Aunque en principio se pensó analizar las 4 líneas por 

separado, dado el escaso número de efectivos que presentaron 

alguno de los problemas y puesto que el objeto de estudio 

esencial es la existencia de transmisión vertical y no las 

diferencias entre líneas, se decidió finalmente realizar los 

análisis sin hacer distincidn entre lineas. 



Los resultados de los 5 grupos de ANOVAS se muestran en 

las tablas 1 a 5. En ellas se hace referencia al analisis de las 

3 variables estudiadas (porcentaje de gazapos nuertos durante la 

lactancia o PML, durante el engorde o PME y porcentaje de gazapos 
muertos por mocos durante el engorde o PMME). 

La información que reflejan estas tablas es la siguiente: 

Eii 1tts dcw primeras ouliirnnas aparecen las niedias de lar: variables 

correspondientes a partos de hembras no afectadas y afectadas 

respectivamente, segúrt el factor de clasificación considerado. 

En la 3a columna, las medias generales de las variables. 

En las columnas 4a y 5 8 ,  los resultados de los anovas 

(Probabilidad de Cola y Significación). 

I h  l n  parta inferior de cada tabla se indica el número de casoe 

correspotidierites a cada uno de los niveles del faotor, del total 

de 901 partos analizados. 

Las diferencias entre los 2 niveles del factor abcesos 

(Tabla 1) no alcan~an en ninguna de las variables la 

significación, si bien las diferencias existen, Y los mayores 

~~~rcentajes de animales muertos siempre ee dan en el grupo de 

inartus procedentes de hembras afectadas por los abcesos. 

El hecho de que no se alcance nivel de significacion, a 

,,:jcir da la consistencia de los datos, se debe a la baja 

iiicidencia de abcesos en la poblacibn, que conduce a un fuerte 
dosequilihrio en el número de casos en cada uno de los 2 niveles 

,878 frente a 32). 



En la Tabla 2 se comparan las camadas de hembras que 

presentan o no secreción nasal abundante y/o purulenta. 

manifestac 

menor (801 

significac 

restantes. 

En 

Debido a la mayor frecuencia con que se presenta esta 

ióti, el desequilibrio de casos en este análisis ha sido 

frente a 100). Ello ha permitido' alcanzar nivel de 

iijn al 5% en la variables PME y entorno al 10% en las 2 

cualquier caso, la consistencia de los datos es 

absoluta, las pérdidas de gazapos durante la lactación y el 

engorde, en general y debidas a las manifestaciones de problemas 

respiratorios, son siempre mayores en camadas procedentes de 

hembras afectadas por este problema, con respecto a las no 

afectadas. 

En la Tabla 3 se comparan las camadas de hembras que no 

presentaron abcesos ni secreción nasal abundante y/o purulenta 

con las de hembras que presentaron alguno de estos problemas o 

ambos a la vez. El número de casos sigue siendo desequilibrado, 

aunque no tanto como en los anteriores andlisis (782 frente a 

119). Se mantiene el nivel de significación al 5% de la variable 

PME y se acentúa la significación de la variables PML (entorno al 
5%, aunque sin alcanzarla). 

Como en los anteriores análisis, estos datos siguen siendo 

consistentes en el sentido de una mayor tasa de mortalidad de 

gazapos en hembras que presentaron alguno de estoa problemas. 

En la Tabla 4 se reflejan los resultados de camadas de 

hembras que en ninguna de las revisones realizadas durante la 

lactación presentaron síntoma a1guno.de. destilación nasal y los 

de aquellos que la presentaron en cualquier intensidad. 



La diferencia de alrededor de 4% entre los 2 niveles de la 
variables PUL ha resultado altamente significativa (P. Cola = 
0.006) mientras que ln significaciín de la diferencia entre los 2 

niveles de la variables PME r0ridó el 10% siendo no significativa 
y prácticamente irrelevante la diferencia de la variable PMME. 

Se sigue manteniendo la consistencia de los datos. Los 

gazapos de hembras que no presentaron problemas respiratorios 

presentan menores tasas de' mortalidad. 

En la Tabla 5 se comparan las camadas de hembras que 

durante la lactancia no presentaron abcesos, destilación nasal 

eib~indante y / o  puruienta ni síntoma de destilación nasal frente a 

las que presentaron alguno de estos problemas. ' 

Los resultados son prácticamente iguales a los del 

análisis anterior, ya que sólo 2 hembras que no presentaron 

durante la lactancia sintomas de secrecci6n nasal presentaron 

abcesos. S610 en estos 2 casos se diferencia un análisis de otro, 

siendo los comentarios a realizar análogo8 a los de la Tabla 4. 

En la Tabla 6 aparecen los resultados del análisis de 

regresión sobre 901 casos de las 3 variables en relación al 

porcentaje de revisiones en las que la hembra mostró 

manifestaciones de síntomas respiratorios durante la lactancia. 

Las 3 primeras columnas se refieren a los valores de la 

recta de regresión (Y = Bo + Blx), donde y corresponde a la 

variable independiente (x 6 porcentaje de revisiones con 

secreción nasal); Bo y B1 son los ooeficientes ordenada en el 

origen y pendiente de la recta. 

Es de destacar que todos los ooefioientes B1 son 

p~sitivos, lo que denota que a mayor porcentaje de revisiones con 

síntomas respiratorios corresponde un mayor porcentaje de muertes 



El valor del parametro estadístico R2 indica la parte de 

variación deperidierite explicado por la variable independiente. 

En el mejor de los casos (variable PMI., Única que alcanaó 

nivel de significaoión), el parámetro R2 es sólo del 1.3%, lo que 

indica que sólo un 1.3% de la variación de la variable PML es 
explicada por la variable porcentaje de revisiones en las que la 

Ihrmbra montrü manii'satacinee de síntomas re~piratorios durante la 

I r3n.t encl n 

KI-I I.rriiiriien 1 n niort.al idad de los gazapos, tanto durante la 

lactación como durante el engordo, resulta afectada por el estado 

~ r w  i t,nri o de la tiambra. Las camadas de hembras que manifiestan 

sintornos de abcesos y/o destilación nasal abundante registran 

ritr~~rtalidades mHs elevadas que las de hembras aparentemente sanas, 

del urdan del 3.5% en la etapa de lactacióri y del 5% en la de 

rngcnrde. De a h i  10 importancia que en las granjas cunioolas tiene 

la realizaci6n de revisones periódicas y la eliminación de las 

hembras que presentan problemas sanitarios. 
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ANOVA 
I 

Vtir. dep. aparentemente con abcesos Media General P. Cola Sig. 

no afectados 
- -  - - - -  - ----------- ---------- --- ------ ---- 

FML 13.48 16.76 13.56 0.4000 NS 

1'ME 23.80 31.71 24.00 0.1400 NS 

PMME 3.40 6.28 3.48 0.1200 NS 

NEi casos 878 32 901 
----------------------------------------------------------------- 

Medias y probabilidades de cola y niveles de significación 

de los anova de las variables PML, PME y PMME respecto al factor 

de clasificación presencia-ausencia de abcesos. 

Variables deperdienter; explicadas en texto 

NS = No significativo 
h k k í 2  

Var . dep. 

------- 
PML 

FME 

PMME 

NQ casos 
- - - - - - - - - 

con muchos Media General P.cola Sig. 

mocos 
------------- ------- ------- 

16.45 13.56 O. 0900 NS( 10%) 

29.15 24.00 O. 0300 * 
4.82 3.48 O. 1000 NS( 10%) 

100 901 

Variables dependientes explicadas en texto, 

NS = No significativo 
* = Significativo al 5% (P< 0.05) . ' 



Id. respecto al factor de clasificación presencia-ausencia 

clr abcesos o destilación nasal abundante y/o purulenta. 

ANOVA 
.--------------------.-------------------------------------------- 

Var. dip. aparentamente afectadas Media General P. Cola Sig. 

no afectados 
-------------- ---------- ------------- ------ -------- 

FML 13.11 ' 16.57 13.57 0.0583 NS( 10%) 

I'ME 23.27 28.83 24.01 O. 0287 * 
PMME 3.30 4.84 3.48 O. 1278 N S 

N- casos 782 119 901 

Variables dependientes explicadas en texto 

NS = No significativo 
* = Significativo al 5% (P <0.05) 

TaklsLA 

Id. respecto al factor de clasificación proporción de 

revisiories con destilación nasal durante la lactación. 
ANOVA 

Ver. dep. aparentamente afectadas Media General P. Cola Sig. 

no afectadas 
____-_-__--_-_ --_------_- ---_-----_--- ------ ----- 

FML 10.76 14.60 13.57 0.0058 ** 
PME 20.70 24.86 24.01 0.1025 NS 

I'MME 3.15 3.60 3.48 0.4970 NS 

No casos 243 658 901 

Variables dependientes explicadas en texto 

NS = No significativo 
r r  = Significativo al 1% (P < 0.01) 



Id. respecto al factor de clasificación presencia-ausencia 
da abcasor,, destilacidn nasal abundante o desti lacidn nasal en 

las revisiones realizadas durante la lactacidn. 

ANOVA 
--------- 
Var. dep. aparentarnento afectadas Media General P. Cola Sig. 

no afectadas 
-------------- ----------- ------- ------- 

PML 10.85 14.56 13.57 O. 0080 ** 
PME 21.63 24.88 24.01 0.0948 NS( 10%) 
PMME 3.40 6.28 3.48 0.1200 NS 

No casos 878 32 901 
................................................................. 
variables dependientes explicadas en texto 

NS = No significativo 
**  = Significativo al 1% (P < 0.01) 

T&k§ 

Resultados de los análisis de Regresión de las variable$ PML. PME 
Y PMME respecto de la variable independiente proporción de 

revisiones con destilacidn nasal durante la lactacibn, sobre 901 

casos. 
................................................................. 
Var. dep. Bo B1 = Var. indep. P.cola Sig. R2 
-------- ----- ------e-------- -e---- ------ -------- 
PML 11.54 +O. 058 O. 0006 ** O. 0130 

PME 23.57 +O. 012 O. 5083 N S O. 003 

PMME 3.39 +O. 002 O. 7547 NS 0.0001 
................................................................. 
Variables dependientes explicadas en texto., 

NS = No significativo 
** = Significativo al 1% (P <0.01). 




