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RESUMEN. 

La investigación se llevó a cabo en la Granja Experimental 

Porcina de la Fac. de Med. Vet. y Zoot. de la U.N.A.M. Para este 

trabajo de tesis se utilizaron 80 cerdas de primero a séptimo parto -

de.diferentes razas (Hampshire, Durocshire, Yorkshire, Landrace e Hí

bridos) con 111 y 112 dÍas de gestación. Los animales fueron divididos 

en 4 grupos de 20 animales cada uno. 

El grupo 1 se trató con 10 mg de PGF2alfa el día 111 de gesta

ción, el grupo 2 se trató con 10 m~ de PGF2alfa el día 111 de gesta -

ción y se le repitió el wismo tratamiento al día 112., al grupo 3 (tes 

tigo) se aplicaron 2 ml de agua destilada el dÍa 111 de gestación y al 

grupo 4 (testigo) se le aplicaron 2 ml de agua destilada el día 111 de 

gestación y se le repitió la misma dosis al día 112. 
... 

Los grupos tratados con PGF2alfa parieron a las 25:01~ 10:11 -

horas promedio después de la inducción, mientras que los grupos testi-
1 

go parieron a las 67:12 ! 32: 05 horas promedio después de la inyecci§.n 

lo cual indica, que si es determinante la aplicación de PGF2alfa para

acortar el tiempo del tratamiento al parto. (P !. O. Ol}. 

Por otra parte en los grupos tratados se logr6 obtener un 65%

de pariciones en horas laborables (07:00 a 17:00 hs) y en los grupos -

testigo sólo un 3J% de partos en horas laborables. En relación al aná

lisis económico, se concluyó que es más redituable y ventajoso la in -

ducción del parto con PGF2alfa que el pago de mano de obra nocturna, -

ya que la inducción reduce la mortalidad perinatal, facilita las labo-

res de manejo y su costo es menor que el pago de velador. 
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I N T R o D u e e I o N .-

Debido a la crisis econ6mica por la que atraviesa nuestro - -

país en la actualidad y a los elevados costos de producci6n, es nece

sario buscar nuevos sistemas de manejo óptimos para·las explotacio -

nes porcinas; y así de esta manera la actividad siga siendo rentable. 

El objetivo de todo productor es obtener el mayor nún:ero de -

lechones al nacimiento y al destete, por lo que se debe llevar un - -

buen control en el area de maternidad. 

s·e dice que las hembras tienen capacidad para controlar el 

proceso de parto, por lo que tienden a pari~ en las horas de mayor 

tranquilidad, es decir por las noches (12). Es por eso, que un gran -

porcentaj·e de· partos nocturnos no son atendicos, lo que ocasiona que

se presente una considerable mortalidad en la lechigada al l!JOmento -

de 1 nacimiento. 

Existe una gran variedad. de ~armacos que tienen la capacidad

de inducir el parto en cerdas, entre ellos tenemos a los corticoste--

. roides naturales y sint~ticos _, hormona adrenocortiC<ltrópica y las 

prostaf:(landinas ( 3 ,22 ,3 7. ,4 2). As! mislllO se han realizado estudios pa

ra la inducción deI parto en otras especies tal es el caso de los. bo

vinos, caprinos' equinos. conejos y ovinos a ,25 ,42 ,45 ,46). De los ~ 

dicamentos usados para la inducci6n, en la vaca se utilizan las pros

taglandinas y· la comñina~i6n de corticoste:roides y est!'Ógenos (15,25}, 

en la cabra• las prostaglandinas (!¡.5], en la yegua la oxitocina Ol y ~· 

en la ovej"a estr6genos y corticosteroides {8,~61. 

Eh, cerdas loa dos .f"a:r.macos .mas usados para ia inducci.'6n del ... ,. 

parto son los. corticosteroides y las pTOstag1andinas. El e.fecto de -... 
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los corticosteroides en la inducción del parto en cerdas es mediado -, 

por la estimulación de la síntesis de prostaglandina r2alfa. Esto es

porque los corticosteroides inducen un decremento prematuro de la co!!_ 

centración plasmtitica de progesterona, pero a la véz causan una elev~ 

ci6n prematura de la concentraci6n plasmática de prostaglandina r 2alfa. 

La inducci6n del parto en cerdas por tratamiento maternal con un cor

ticosteroide sintético fué reportado por First y Staigmiller en 1973, 

North, ~~en 1973, Cogging en 1975 y por Cogging y Yirst en 1977 (37). 

Con relaci6n a las prostaglandinas, estas son substancias que

juegan un papel muy importante en la regulación del metabolismo celu -

lar. Estan presentes en casi todas las células ó tejidos animales (41\ 

poseen una amplia variedad de funciones regulatorias con relación a l~ 

actividad del músculo liso, secresión, circulación y ciclo sexual. Es

tos compuestos son ácidos grasos carboxílicos de 20 carbonos, deriva -

dos estructurales del ácido prostan6ico. Las prostaglandinas se pue -

den clasificar en 5 grupos: A,B,D,E y T. Los grupos E y r comprenden -

3 prostaglandinas cada uno, considerados primarios ya que se forman ·di 

rectamente de los ácidos grasos precurs?res; el resto de las prosta 

glandinas 4 del tipo A y 4 de 1 tipo B, se derivan de las 6 primarias -

(5,32). Las prostaglandinas más activas farmacol6gicamente son la A1 ,

A2, E1 , E2 y la r 2alfa CS ,32 ,41). 

Hablando específicamente de las acciones de las prostaglandi -

nas en di•:'!rsos órganos y sistemas (33), tenemos que en el sistema c·CI!: 

diovascular las p:rostaglandinas E y A han mostrado ser eficaces como -

depresores de la tensi6n, mientras que la :r es vasopresora (Qesterling, 

· ~ ·a1 én 19.72) es decir pueden ser usadas para el tratamiento. de enfer 

medades circulatorias Cl,Sl. En el rifi6n y ureter, las prostaglandin·as: 
. -¡ 
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E1 , E2 y la A, aumentan el fluido sanguíneo hacia el rifi6n, inducen 

diuresis y redistribuyen el fluido sanguíneo de la corteza a la médula 

( 33 ,41). En cuanto al 'aparato digestivo, las prosta¡r.landinas E
1

, E2 y

la A, inhiben la secresión gástrica e intestinal y pueden producir v6-

mito y diarrea (24,41). En lo referente al aparato respiratorio, las -

'prostaglandinas E1 y E2 inducen broncodilatación, mientras que la F2-

alfa induce broncoconstricción (1.41). En el sistema nervioso central

y periférico, las prostavlandinas E1 y E2 son liberadas.simultáneamen

te con la norepinefrina, pero inhiben la liberación mayor de esta. ya

rias prostaglandinas han demostrado inducir estados de estupor ó exci

taci6n, las prostaglandinas E1 y E2 son estimulantes del músculo liso, 

mientras que la A es relativamente inactiva. La prostagl2..ndina que pr~ 

domina en el sistema nervioso central es la r 2alfa y la de menor con -

centraci6n es la E. La manipulación de las prostaglandinas en el siste 

ma nervioso central puede tener relación con los tranquilizantes es de 

cir, son depresoras sin embargo la r 2alfa es estimulante en perros, ra 

tas, primates y hombre (24,33,41}. En lo que respecta al aparato rep~ 

ductor, las prostaglandinas han deJDostrado poseer actividad luteolíti

ca (5}, Las prostaglandinas son muy usadas también en la sincroniza -

ción e inducción del estro· en diversas especies como la vaca, la yegu~ 

y la oveja (27 ,32 ,38). En el caso de la cerda, las prostaglandinas pa

recen poseer actividad luteolítica después de los días 10-12 del ciclo 

estral, esto puede deberse a que el cuerpo lúteo de la cerda es refrac 

tario antes de esos días a los efectos de la prostaglandina en compar~ 

ción con otras especies (23,281. En la he.JDbra gestante, la p:rostaglan

dina r 2alfa tiene afecto en la regulación de la ~ida del cuerpo lúteo, 

que se encuentra produciendo progesterona la cual, es la hormona encar 
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gada de mantener la gestación, y por lo tanto al desaparecer los cuer 

pos lúteos los niveles de progesterona bajan y el proceso de parto c~ 

mienza. Se dice que las prostaglaridinas tienen también efecto oxitóc~ 

co al momento del parto, ya que estudios hechos en úteros in vitro d~ 

mostraron que estas substancias estimulan su motilidad; por lo tante

es muy probable que las prostaglandinas ejerzan esa misma acción en -

úteros in Vivo (4,S,17). Después de ejercer su acción en el cuerpo l~ 

teo la prostaglandina es degradada en el organismo en pocas horas y -

los metaboli tos son eliminados dentro de las 24 horas post-aplicación 

(14,24), siendo su vida media biol6gica muy corta. Así por ejemplo a! 

administrar prostaglandina F2alfa (PGF2alfa) esta se elimina por com

pleto en 6 horas~ mientras que la biotransformación del tromboxane y~ 

prostaciclina es casi inmediata a nivel cardiovascular, siendo la vi~ 

da media del tromboxane de aproximadamente 30 segundos y de la prost!! 

ciclina de aproximadamente 3 minutos. El destino metab6lico tan rá_fi

do de estos compuestos es debido a efectos de hidr6lisis que ocurre -

en medio acuoso; aunque hay evidencia de que estos col!lpuestos bib16gf.. 

camente activos son metabolizados si!l hidr61isis en la misma maneJ:>a -

que la mencionada para la PG! 2al.fa. Estas substanci'as se biotransfor

man en gran medida por oxidaci6n en el carbono 15 princ:i:palmente a ni 

vel de pu~ón, bazo y· riñ6n. En dicho carb6n también se llevan a cabo 

procesos de redu-:ción y saturación. Además se tliotrans.forman por oxi-. 

dación del radical COOH y por oxidación de cadena. Muchos de los meta 

bolitos de las prostaglandinas: por ser más estables, se utilizan par~ 

radioirununoanálisis, por ejemplo para determinar las concentraciones~ 

plamáticas de PGF2aua se utiliza .radioinmunoanálisis del 13-14 dihi· 

dro 15-cetoPGT2al!a (lg ,261. 
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Es importante mencionar que dentro de los 10 minutos post-aplicaci6n ! 

de la prostaglandina, las Cerdas muestran signos de excitación, rnordi~ 

queo de jaula, trompeteo del piso, defecación y micciones frecuentes,

estos signos colaterales pueden durar de 10 a ~O minutos sin e~bargo,

esto no tiene efectos detrimentales sobre la cerda 6 carnada (24 ,38). · 

E'xiste un gran número de ventajas por las cuales se justifica la in -

ducci6n del parto en cerdas, algunas de ellas son las siguientes (6,17, 

31,35): 

1.- Reducir la mortalidad de los lechones al momento del parto. 

Esto se logra, porque habrá una mejor supervisi6n de partos y los lech~ 

nes, recibiran la atención que requieran al momento del nacimiento (5}. 

2.- Programar los partos que se presenten durante la noche 6 -

bi~n en fines de semana 6 días festivos (ahorro de labores). Con esta

actividad se pueden restringir las pariciones a 266 3 días de la sema

na, evitando así los partos en fines de semana es decir, si considera..

mos que la inducción se efectua 2 a 3 días antes de la fecha probable

de parto, las cerdas que esten programadas para parir en domingo se 1n 

ducen el día jueves, las que esten programadas para parir en día sába

do se inducen en martes 6 :miercoles y las que es-ten programadas pal'a -

parir en días hábiles se deja que lo hagan normalmente. Esto redundar~ 

en mayores beneficios para el porcicultor, ya que la mayoría de las -

hel!lbras tratadas parirán en horas de trabajo, lo que se traduce en el

ahorro de labores y de veladores. 

3.- Utilizaci6n del sistema de nodr~zas (para un:lformar el nú

:mero de lech.ones por ca:roadal. Esto se logra gracias a que las paricio ... 

nes ocurren con un intervalo de 2.! l días. Si consideramos que nacen
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camadas con un mayor númeT<J de lechones que el número de tetas de la ~ 

madre, el amamantamiento de algunos de estos lechones por otra cerda -

puede resultar exitoso, si la cerda receptora de lechones (nodriza) s~ 

encuentra en la misma etapa de lactaci6n ( 3 !. 2 días) que la cerda dona 

dora. 

4.- Uso eficiente de parideras Csincronizaci6n de actividades). 

Esto se logra porque la inducci6n del parto facilita el sistema todo -

dentro todo fuera (en las maternidades) evitan do de esta manera partos 

aislados, y propiciando que las cerdas paran en grupo lo que permite -

la realizaci6n de otras actividades en conjunto tales como corte de co 

la y colmillos (en la granja donde se requiera), aplicaci6n de hierro..

y vacunaciones, destetes etc. Todo esto facilita la agrupaci6n de lecho 

nes para la engorda, logrando así ganancias de peso homog~neas; ademá~ 

las cerdas serán destetadas al mismo tiempo lo que permitirá manejar -

las en grupo durante la gestaci6n siguiente. 

S. - Eliminaci6n del uso de oxitócicos. Esto es det>ido a que 

a las prostaglandinas se le atrituyen propiedades ox.it6cicas, ya que -

estudios hechos en úteros-in- vitre demostraron que esta substancia tie 

ne la propiedad de estimular la motilidad uterina CS l. 

6.- Reducci6n del cOT11plejo M • .M.A. C:mastitis~ metritii, agalac

tial. Esto se debe a que la prostaglandina aco-rta el periodo de gesta

ci6n en 2 l! 3 días, y el s!ndrome de M.M.A. se há asociado con. gesta -

cienes prolongadas (431. Sin E!1llbargo_ en otro estudio de Lubran hecho en 

1980, reporta que el uso de PGF2al!a en la inducci6n del parto no tie

ne relaci6n con la presentaci6n del síndrome M.M.A. (29). , 
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Es muy importante que.la granja cuente con un adecuado programa de re

gistros, para obtener los días de ¡;-estación promedio de las cerdas, d~ 

tal manera que la aplic~ción de PGF2alfa deberá hacerse de 2 a 3 días

como máximo antes de la fecha probable de parto (2 .6), La dosis usada

para la inducción del parto varía según las investigaciones y va de 5-

hasta 15 mg (5,30,32), pero la cantidad que há demostrado dar mejores

resultados en la práctica es de 10 mg (5,28). 

Se sugiere que la aplicaci6n .se realice por la mañana y aprox~ 

madamente entre 24 a 36 horas después de la aplicaci6n parirán las ma

rranas (6). Para que la inducción del parto se lleve a cabo adecuada -

mente es necesario tener un buen control de los registros, en los cua

les se estipule la fecha de monta 6 servicio así como la fecha proba -

ble de parto. Es imprescindible también tener un control en la alimen

tación e higiene de las cerdas. 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

l.- Evaluar el efecto farmacológico de la PGF2alfa (Dinoprost

tro:metaminal para inducir el parto en cerdas. 

2 .- Analizar ai el programa de pal".i:ci'ones· l.'es-u:J,ta efect:tvo ta!}_ 

to en el aspecto econ6mico coroo de manejo a través de reducir la marta 

lidad perinatal. 
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MATERIAL Y METOOOS. -

l.- La investigaci6n se llev6 a cabo en la Granja Experimental 

Porcina Zapotitlán de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec -

nia de la U.N.A.M. 

1.1.- Localizaci6n de la exp_lotaci6n .- Se encuentra ubicada en 

la parte sureste del Valle de México, en la calle Manuél M. L6pez s.n~ 

a la altura del Km 21.5 de la carretera México-Tulyehualco, dentro de1 

per!metTo del pueblo de Zapotitlán~ en la dele~aci6n de Tláhuac, D.Y. 

Geográficamente se localiza en 19° 18
1 

de latitud norte con respecto -

al meridiano de Grenwich, a una altura sot.re el nivel del mar de 2242-

m. con una presión de 55 8 lJ1lll de Hg. (401. 

2.- Animales que entran en estudio.- Para la investigaci6n se

utilizaron 80 cerdas de primero a séptimo parto, de diferentes razas -

(Hampshire, Durocshire, Yorkshire, Landrace e Híbridos) con 111 días -

de gestaci6n para las adultas y 112 para las primerizas, dividid.as en-

4 grupos y distribuidas al azar, de la siguiente manera como se mues -

tra en el cuadro No. l. 

3.- Caracter!sticas de la explotación.-

3.l.- Manejo. Las hembras prilllerizas se cubren aproximada:ment~ 

a los 115-120 Kg. de peso con tma edad aproxi:mada de 7 meses, se le 

proporcionan 2 nontas (un serviciol una a las 12 horas de iniciado el

estro y la otra a las 12 horas después de la primera. Las hembras adul 

tas ·se sirven cuando se presenta su primer estro posdestete Clactancia 

de 28 días). Al momento del destete, las hembras adultas se agrupan en 
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Cuadro No. l 

Grupos experimentales y dosis usadas en -

cada uno de los lotes. 

Grupo No. de ani Dosis Cantidad inyectable por vía-

males PGF2alfa Cmg) intramuscular. Cml) 

1 20 10 2 

20 2Xl0 2X2 

3 testigo 20 2 (agua destilada) 

* . 4 testigo 20 2X2 (agua destilada) 

* Se repitió el mismo tratamiento 24 horas después. 
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corrales de gestaci6n donde reciñen. un:a sobre aiimentaci6n cnushing) ~ 

hasta el día de su cubrición; después de esta se Ies proporciona 2 Kg.

de alimento diario, hasta el día 90 de gestación a partir del cual re -

ciben 3 Kg. de alimento diario, y se desparasitan con Parbendazole con

tra parásitos gastrointestinales a los 100 días de gestaci6n. Los ani -

males se pasan a la sala de maternidad 7 días p'I'Omedio antes de la fe -

cha probable de parto. El alimento que consumen las hembras durante la

gestaci6n contiene 14% de p'I'Oteina cruda y 3500 megacalorias de energí~ 

digestible. Aproximadamente·· 12 horas después de 1 parto se le proporcio

na a la hembra l Kg. de alimento el cual aumenta paulat!namente hasta -

alcanzar 2 Kg. de alimento base y 0.500. Kg. por lechón. 

3. 2. - Registros. La granja cuenta con. registros individuales 

que .contienen la informaci6n necesari¿i, para la realizaci6n de €sta in .,. 

vestigaci6n. 

4.- Instalaciones.-

4.1.- La granja cuenta con corrales de gestaci6n abiertos con 

piso de cemento, con una área techada y otra de~cuhierta; en los cua 

les se agrupan los animales en número variable con un má:xilllo de 10, es

tos corrales estan provistos de comederos individuales. 

4. 2. - Cuenta también con un corral de :montas: donde se llevan a

cabo los servicios, siendo necesario para esto s·acar a la he.robra y el 

semental de sus corrales respectivos. Los corrales de gestaci6n estan 

alternados con los de sementales. para una mejor detecci6n de calores. 

4.3.-· La granja cuenrta con, dos salas de: mat.ernidad una con jau

las elevadas. y lechonera a~ frente y la otra con jia:Was. al piso y lecho 

nera lateral. 
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S.- La prostaglandina F2alfa CDinoprost-trometamina) fué propo~ 

cionada por los Laboratorios UPJOHN de Péxico. 

6.- Se analizaron las siguientes variables. 

a.- Efectos colaterales de la aplicaci6n de PGF2alfa. 

b.- Horas transcurridas del tratamiento al parto. 

c.- Duraci6n del parto Choras). 

d.- Producci6n de calostro. 

e.- Costo del tratruniento. 

f.- Porcentaje de pariciones en horas laborables. 

g.- Mortalidad. 

h.- Peso promedio por lech6n y por Céllllada al nacer y a los 21 aías. 

i.- Igualdad de camadas. 

j.- Porcentaje de respuesta a la sincronizaci6n de partos. 

En lo que respecta a los e~ectoa colaterales a la aplicaci6n -

~e· PS1'2al!a CDi'noPro&t~t'.r'Ollleta:minal, se o~servaron a las cerdas induci 

aas por un lapso de scr mi'nutos subsecuentes a la apl:i:caci6n paTa deteE_ 

tal' caml!li'os· en conducta y COlllportanti'ento, asÍ' cOlllo modi!icaci6n en la~ 

com1tantes fi'siol6gi'cas. Para detel"Jllinar las horas transcurridas daJ. -

tzoatamiento al parto, se anot6 la hora en que se aplic6 el tratamiBn~s:_ 

y· se esper6 h.as·ta e 1 1l!O'lllento del parto. En relaci6n a la duraci6n del

pal'to, se constaer6 desae e 1 nacimiento del prime-ro al último lech6n. 

En cuanto a la producc:Mn de calostTO, se determin6 en fOl"Jlla cuantita

ti'Va pOl' e9:tiJ11UlO manual de la glándula mama:ri'a de la ce-rda al :momen·t~ 

del pa?to. Píll'a aeter.mi'nar el costo del tratamiento, se investig6 el -
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costo de la dosis por cerda. En lo referente al porcentaje de paricio

nes en horas laborables, se tomó como horas hábiles de 07:00 a 17:00 -

horas y se consideró en 100% a las cerdas tratadas. En relaci6n a la -

m:>rtalidad, esta se consider6 al nacimiento y al destete, en forma gl2_ 

bal y por camada. En lo que respecta al peso promedio al nacimiento y

a los 21 días, este se efectu6 por camada y por lech6n. Para llevar a

cabo la igualdad de camadas, se consideró peso, edad y estado corporal 

del lech6n, así como también la condición corporal de la cerda nodriza. 

En cuanto al porcentaje de respuesta a la sincronización de partos, p~ 

ra determinarlo se tomó como 100% el número de cerdas tratadas. 
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El análisis estadístico que se utilizó para evaluar· el efecto 

prostaglandina sobre el porcentaje de partos en horas hábiles 

la prueba exacta de Fisher· ( 16 l. 

de la 
.e: ~ -.ue -

Para evaluar el efecto 'de la prostaglandina en una ó dos aplica.cio- . 

nes sobre las siguientes variables: 

lo: 

- Duración del parto 

- Horas transcurridas del tratamiento al parto 

Porcentaje de mortalidad 

- Peso promedio de la camada a los 21 dias 

Peso promedio de la camada al parto 

Pesos total al parto 

Se utilizó un análisis de covarianza con el siguiente n:ode-

y .• kln : M+P .. +A.+(PA} .• +T, .. +R +N +RV •• kl. +RL •• kl +E .•• kl l.J p i. J l.J ..... e n r l.J np r :i.J np l.J np 

Donde: 

Yijkinp: La variable de respuesta medida en la ijklnp-ésü::a

c:erda 

M: Media general 

l?i: Efecto de la prostaglandina Ci=1,Zl 

Aji: Netde. aplicaciones C j =1, 2) 

(PA)ij ~ Efe.etc de la interacción entre prostaglandina y nú

mero· de ap·licaciones. 

Tk: Epoca del año de frío 6 calor- (k=1,2) 

R : Grupo. racial que incluye cerdas de color, blancas e 
e 

híbridas Ce=-1,3) 

Nn: Nºde parto Cn=-1 ••• 7} 

pv ij!dnp: N.ª'de lecho.nes. v-ivos como covaria.hle. 

~Lijkinp; Total de lechones como co1raria.hle. 

E:ijjklnp-f Error aleatorio de la ijklnp-€sima. observación. 
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RESULTADOS. 

En el cuadro No. 2 se muestra el porcentaje de partos en hor~ 

hábiles, horas transcurridas del tratamiento al parto y duraci6n del -

parto en horas. Así vem:>s que para el porcentaje de partos en horas ha 
hiles (07:00 a 17:00 hs), los mayores porcentajes caen en los grupos -

tratados (1 y 2) con 60 y 70% respectivamente contra 30 y 40% para lo! 

grupos testigo (3 y 4). Estadisticamente se encontr6 que la hora de 

presentaci6n del parto ·Chora háhil 6 no l'láhil) depende del tipo de tr!!_ 

tamiento ya sea con PGl"2alfa 6 agua destilada CP LO .cnl. 

En lo referente a las horas transcurridas del tratamiento al -

parto (cuadro 2) vernos que existen diferencias entre los 4 grupos exp!:_ 

rimentales. Estadisticamente el. grupo 1 es igual al 2 y el 3 es igual

al 4; sin embargo el grupo l es diferente del grupo 3 y el 2 del 4 PO!: 

lo tanto, el número de aplicaciones de PG1'2al.fa no influyó en las ho -

ras transcurridas del tratamiento al parto CP ";>a.as), pero si fuá de -

terminante la aplicaci6n de PG.!'2al.fa para acortar el tieJnP? del trata

miento al parto CP LO. al l. 

En relaci6n a la dll!'aci6n p'?'Ollledio del parto en horas Ccuadro-

2 l se observa que el grupo l es estadísticamente diferente del grupo -

2 y el 3 del 4, aunque el grupo les igual. al 3 y el 2 al 4. Aquí se -

observa que el aplicar PGF'2al:fa 6 agua destilada no influyó en la du -

raci6n del parto (p, a.as}, sin el!lbargo el número de aplicaciones. de -

PGr2alfa alarg6 el tiempo de parto CPL. cr.05l. 

En. el cuadro 3 s.e muestran los pesos pz-omedio po:r lecb.6n y PO!: 

camada al nac:bniento y a los 21 ~s, donde se oh~an va1ores s:i:ro!. 

lares entre el peso promedio de la camada al parto T peso promedio iie~ 
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Cu adro No. 2 

Efecto de 111 aplicaci6n de PGr2alfii sobre la presentaci6n de par>tos .en horas hábiles, horas de la 

aplioac.i6n al parto y duraci6n promedio del parto en horas, 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

-~--~-------~--------~~--~-~~-~----~-~~~-~~~~~-~~-~-~~~~-~~~~~--~~-~~-~-~-------~---------------------

Porainté!je de partos en horas há-

b:iles~ (1) ~oª 7011 30b 40b 

Horas transcurni das promidio ch 1- a a b b 
tratamiento al partn, (¡} 20 ;171' 08¡28" 291451 09¡54" 59140133;55" 74¡08~28¡29" 

(00¡40!33;04")~~ (24¡20~1;20") (06: 25;:12 3; o 3"} (33¡i5!153;15~) 

a b a b 
Duraci6n prom.idio del pa.MD en lie_ (2) 02 :59" 05;40" 02 ;45" 03¡0¡" 

res, (fil ~3Q.~Q5 t-001 ~~ (Q(!;J¡5~22:i5"l [QQ¡ 304rl5:45"l (Ol:4Q~05100) 

~Ha~~ h!lbiles oo 07:00 ¡¡ 17;QQ hs, 

iilr Cifras entre p~ntesfo :lhdi"ca :renp.p ói homs. 
Ci.fres a:in literales diferentes en los renglones respeat:iros i'nclican sil'Tlif:fcanci'a e~tadi'stioa: l (PL 0,01) 

2 <P,0,05) 
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]ecii6n: a] nacimiento entre los 4 grupos experimentales; aunque estos .

v:a.\llmres; no son significatiros entre los pesos en lo que se refieri:! al

n,ü:mero· de aplicaciones de PG1'2alfa (P'>0.051 y el aplicar PG1'2alfa 6 -

agua de sti ]ada: CP > a • as }. 

E~ lo que respecta al peso promedio de la camada a los 21 -

d:ras· veJnOs· que entre el grupo 1 y 2 existen valores similares, los cua 

]es son más marcados entre los grupos 3 y 4; pero estas diferencias no 

sarn s:fgnjjfica:tivas. En cuanto al peso promedio del lech6n a los 21 

djj'as: se o·l:iserva que existen pesos siniil<U"es entre los grupos 1 y 2 con 

l:'espe.cto a:J:. 3· y 4; ~ sin ell!Dargo estos valores no son significativos pa

rai :tos: 4 grupos experimentales en relaci6n al número de aplicaciones 

de> PG'.l:"zaUa ó el. ap]icar PGI2al.fa 6 agua destilada CP:>O.OSl. 

De acuerdo a los datos oetenidos y que se muestran en el cua -

dro· 4;,., se observa que no existen diferencias estadísticamente signifi

cativas para: ninguna de las vari:allles entre los 4 grupos experimenta -

]es:,. Jla lllÍSJ!la situaci.6n se presenta para el cuadro 5. 
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Cuadro No. 3 

Re1aoi6n de los ·pesos obtenidos al nacimiento y a los 21 día~ 

para los 4 grupos experimentales (Kg). 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
-, ... :- ~ -,- ,e: r -------------------------------------------___ .;. ':"":-~-.~ ___________ ,.;.. __ ----------------

Peso promedio de la camada al parto. 

Pesq promedio del lech6n al nacimien 

to. 

Peso promedio por camada a los 21 

días. 

Peso promedio por lech6n a los_ 21 _ 

días. 

--·-~ .:... . .. . 

12.57- -~ 12;24 

1.454 l.4'-10 

35.U 36 .ss' 

li. 0Bl 5.640 
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l. 478 

41.56 38,40 

5.060 5,627 



Cuadi·o No, 1¡ 

Relaci6n, porcentaje y promedio de lechones-

nacidos vivos y muertos al parto y destete -

para loo 4 r,rupos experin1entales, 

Gt'Upo 1 Grupo 2 

Total de lechones nacidos vi vos. 173 163 

Total de lechones nacidos muertos. 13 12 

Porcentaje de lechones nacidos muertos, 7.51 7.36 

Promedio de lechones nacidos vivos por camada, 8.65 8,15 

Promedio de lechones nacidos muertos por camada. . o .65 o.so 
Total de lechones destetados. 11¡4 135 

Porcentaje de lechones muer>tos al destete. 16. 76. 17 .17 

Promedio de lechones destetados por> camada. 7 .20. 6.75 

Promédio ele lechofles muertoo al destete, l,70 l. 70 

-19-

Grupo 3 Grupo 4 

189 173 

15 111 

7. 9 3 8,09 

9. 89 8,65 

o. 85 0,70 

164 146 

13,22 15 .60 

8.20 7,5 

1,65 1.15 



Cuadro No. 5 

Relaci6n, porcentaje y promedio de lechones nacidos

vivos y muertos al parto y destete para grupos trat~ 

do y testigo. 

------------------·-------------~-------· ... --.-- .... ---~--..-·-..... -~ .... -·-...-........ -~-"t .... '~·---- .......... ~~--"'--~ 
Grupo tratado Grupo te~ti'go. .. 

---------~------':"---·-----·-----------·---.... -..... -~;--'.:"'"-~---:-":;"'.""-·~-":'~'-':-'~"!·-~--~---~~-=-------~-------":'-~--·;.·~ 
Total de lechones nacidos vivos. 

Total de lechones nacidos muertos. 

Porcentaje de lechone5 nacidos vivos. 

Porcentaje de lechones nacidos muertos. 

Promedio de lechones nncidos vivos por camada, 

Promedio de lechones nacidos m4erto~ por oamana, 

Tota1 de lechones destetados, 

Porminta·je do lechones muertos al destete, 

Promedio de le ctiones dee;tetadOi'1 po¡o mimada, 

f'¡oomedio do }eohonos mu•Jrtos al <hJstete por Oilrni'lda, 

336 

2& 
92,,5§ 

7 ,411 
e,4p 
Q,6~& 

27g 
16 ,!!~ 

~ ,\17? 
l,7Q 

• 362 

29 

9:¡.,99 
Q,Q'.!, 

9,77 
0,?7f¡ 

31Q 
:¡.¡1, 11+ 
7,6?~ 

1, 40 



ANALISIS ECONOMICO. 

Para el análisis econ6mico de este 'h'abajo de tesis, se tom6 e~ 

cuenta el total de lechones nacidos vi vos en los ¡i;rupos tratado y testi 

go, costo de tratamiento CPGF2alfa} por cerda por dfa y por semana, ga~ 

tos varios (jeringas, agujas), sueldo de velador para una granja tecni

ficada en la costa de Sonora por dfa y por semana, y se consider6 como

modelo una gran ja de 1000 vientres. La metodología que se emple6 es la 

que se muestra en el cuadro No. 6. 

Cuadro' No. 6 

Comparaci6n de costos entre grupo tratado con PG1'2alfa -

para inducir el parto y gasto de mano de obra nocturna -

en el grupo testigo. 

No. de lechones nacidos vivos. 

Costo de tratallliento por cer

da CPG1"2 alfal~ 
Costo de tratallliento de 4a 

cerdas inducidas por semana. 

Gastos varios. 

Salario diario de velador. 

Total semanal. 

Costo por cerda al parto. 

Costo por lec?l6n al nacimiento. 

* Una sola aplicación. _21_ 

Grupo tratado Grupo testigo 

336 3Ei2 

$ n.20 

$ 3Ei4a.aa ~ 

$ saa.aa 
$ 807 ,QQ 

$ 4248.00 $ 564S,QQ 

$ 10.6 .20 $ 141. 20 

$ o. '32 $ Q,3g 

------------~-------



Para obtener el costo del tratamiento (la 1!!g de PGF'2alfaJ por cerda 

en. el grupo tratado, solo se consideraron los precios vigentes en enero 

de 1984 que fué de $'Sl.20 por dosis. En cuanto al gTUpo testigo, para

obtener el costo por cerda por día (por concepto de vigilancia y aten -

cii5h de partos) ire dividió el sueldo diario del velador entre 40 (que -

son las cerdas que forman el grupo testigo}. 

Costo por cerda por ara = sueldo diario del velador 
trci:ere-cercras del grupotestigo ~ 

Costo por cerda· por ara = 807 ·ªª -1nr- = $,20.17 

del grupo testigo 

Para lograr· el costo seJ11anal de las 40 cerdas inducidas del grupo tra -

tado, se multiplic6 el costo de las dosis por cerda por ua y se le 

agregaron. los. gastos vari'os. 

Costo semanal. de cerdas inducidas = (costo de <!osi's por cerda X 4Ql + ..-

gastos varios. 

Costo seJ11anal de cerdas inducidas= (g1.2a X 4QI + 6QQ = $ 4248.0Q 

Pa?a·. obtener el coftto ise:manal en el grupo testigo por concepto de aten

ci6n y: vigilancia de partos, solo se consideró el salario semanal del -

velador q,ue .fué de. $ 554g .(J'O, cuyo trabajo consisti6 especifi'camente en 

el. cuidado del área de maternidad. 

Para proseguir el análisis econ6mico, se darán algunas abreviaturas con 

vencionales con el fin de representar los parámetros evaluados. 
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NULEVI No. de lechones nacidos vivos. 

NUPAME No. de partos por mes. 

NUPAflO No. de partos por año. 

COLEN A Costo por lechón al nacimiento. 

COCEPA Costo por cerda al parto. 

Para obtener el costo por cerda al parto (COCEPAJ, se dividi6-

el coeto semanal del grupo tratado 6 testigo entre el nilinero de cerda.2_ 

para cada grupo. 

COCEPA = N~e.~.?._:!a~~!.S~u~~--!::~!~2~-~~~:!!~&~l o. ceras para ca a grupo. 

COCEPA = 4248.00 
= $ 10s.2a C. grupo tratadol --cm--

COCEPA = ~~¡¡g ... QQ. = $ 141.20 (grupo testigoJ 

Para lograr el costo por lech6n al nacimiento, se dividió el costo por

cerda al parto del grupo tratado ó testigo entre el número de lechortes

nacidos vivos para cada grupo. 

COLENA = ~~g~-~~~2~-~~!~9~_§..!~:!!~s~l para ca a grupo 

COLEN A = 106 .20 $ 0.32 (grupo tratado) -33s-- = 

COLEN A = 141.20 
-~s-1-- = $ 0.39 (grupo testigo) 

Por otra parte, si consideramos que en esta granja el número de lecho

nes nacidos vivos es de 8.61, que o?itenemos 160 partos por mes (4 serna 
. . 

nas) y 2080 partos por año (52 semanas:l, para o?>tener el costo de lebh~ 
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nes nacidos vivos por mes, se multiplica el número de partos por mes

(NUPA?JE) del grupo tratado 6 testigo por el número de lechones naci -

dos vivos (NULEVI) por el costo del lech6n al nacimiento (COLENA) par~ 

cada grupo. 

Costo de lechones nacidos vivos por mes= (NUPAHE)(NULEVI}(COLENA} del 

grupo tratado 6 testigo. 

Costo de lechones nacidos vivos = Cl60}(8,61}(0.32} = $ 440,83 

por mes para e 1 grupo tratado. 

Costo de lechones nacidos vivos = 060JCB.6l}(0,39} = $ 537.26 

por mes para e 1 ¡rr'upo testigo. 

Para obtener el costo de lechones nacidos por año, se multiplica el 

número de partos por año CNUPANO} del ¡;rupo tratado 6 testigo por el -

número de lechones nacidos vivo3 CNULEVIJ por el costo del lech6n al -

nacimiento para cada grupo, 

Costo de lechones nacidos vivos por año = CNUPAf10) CNULEVIJCCOLENAl p~ 

ra cada grupo. 

Costo de lechones nacidos por año = (2080)(8,61)(0.32) = $ 5730.80 

para el grupo tratado. 

Costo de lechones nacidos por año = (2080)(8,61)(0.39} = $ 6984.43 

para el grupo testigo. 

Para obtener el costo de cerdas paridas por mes, se multiplica el co~ 

to por cerda al parto (COCEPA1 por el número de partos por mes CNUPAME) 

para cada gr11po. 
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Costo de cerdas parí das por P.'e s = ( CO CEP Al (NUP AflE) para cada grupo. 

Costo de cerdas paridas por mes= (106.20)(160) = $ 16 ,992.00 

para el grupo tratado. 

Costo de cerdas paridas por mes= (141.20)(160) = $ 22,592.00 

para el grupo testigo. 

Para obtener el costo de cerdas paridas por añc, se multiplica el 

costo por cerda al parto (COCEPA) por el número de partos por af.o -

(NUPAAOl para cada grupo. 

Costo de cerdas paridas por año = CCOCEPAl (HUP..AJ10) para cada gru::io. 

Costo de cerdas paridas por año = (106 . 2 o) ( 2 o 80 l = $ 220 ;896 .0'.1 

para el grupo tratado. 

Costo de cerdas paridas por año = (141.20)(2080) = $ 293,696.00 

para el grupo testigo. 

Como podemos observar, existen diferencias económicas en lo que res

pecta a costos entre los grupos tratado y testigo, las cuales se - -

muestran en el cuadro No. 7. Estas diferencias económicas son más~

notables principalmente en lo que respecta a costo de cerdas parida§._ 

por año, costo de cerdas paridas por mes y rosto de cerdas incucida.§._ 

por semana en el grupo tratado así como costo de cerdas atendidas en 

horas nocturnas en el grupo testigo. Las diferencias económicas que

se muestran en el cuadro 7 son todas a favor del grupo tratado, las

cuales se originaron principalJnente del costo extra por concepto de

pago de mano de obra nocturna; así vemos que en lo que respecta al -

costo de cerdas paridas por año, l'\ubo $ 72,900.00 a favor del grupo-
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tratado, lo mismo ocurre con las diferencias econ6m.:icas del costo de -

cerdas paridas por mes ($ 5600.00) y el costo de cerdas inducidas por

semana ($ 1401,00) las cuales son a favor de los grupos tratado. 

Cuadro No. 7 

Diferencias econ6micas por concepto de tratamiento y pago de mano de -

obra nocturna entTe los grupos tratado y testigo. 

Grupo tratado Grupo testigo Diferencia. 

Costo de cerdas inducidas

por semana, 

Costo por cerda al parto. 

Costo de cerdas paridas 
por mes (4 semanas}, 

Costo de cerdas paridas 
por año. (52 semanas}. 

Costo del lech6n al naci -

miento. 

Costo de lechones nacidos

por mes ( 4 semanas}. 

Costo de lechones nacidos
·por año (52 semanas). 

$ l\240.00 

$ 106 .20 

$ 16 ,gg2 ·ºª 

$ 220,896.00 

$ a. 32 

$ 440. 83 

$ S73a. 00 

$ 5649.00~ $ 1401.00 

$ 141.20 $ 35.00 

$ 22,s92.oa s 5,&oa.aa 

$ 293696.QO $ 72800.00 

$ 0.3S s a.a1 

$ 537.26 $ 9.6.43 

$ 6S94.ll3 $ 1253.63 

------·------·------·--·-------------~---------

'' Salario mínimo semanal del velador (salario mnimJ general para tra

bajadores del campo}. 
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tos po'I.'· camada C:cua<lro 5} ooser:r.mmus i¡;j1Jll;?. eJL :¡;~dio de lechones nací-

dbs: muertas,, fu€ de t!.E:!5i JF<ll"<!! eJ!. gJ!"JJ..']Wl ibr'a""ti!!óo y de O. 775 para el - -

-
moertos par camada. Estos :!'e'"'"iil:tt.¡¡¡iful;s; =incic'!":u oc:: ::.os de P..ialot, et al 

eru ]9:80 quienes foeic:;m °'.t~ '!:líll cierres ~IC$ ]_a :!:C'.!CCÍón del parto CO!!_ 

PGI"2.aJ!fa reduce eI. a-1rI:e= ~ redh=·ES mii'!lcir.:l::::s =-e:!"":cs. Si consi dera:ir.os 

que e'I. p1"ecio del leci:.é;:r al !:llaciJnri.r;¡mro es: !Ó!? ~ 2~:c.a::;, esto nos inci-

X= S 3::JO.OO 

del!. pa:rtm.•. 

J®aJJ.llllllD 

X = $ 624,:IOD.ao 
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D r s e u s T o N 

Varias investigaciones han demostrado que la PGF2alfa es un 

fármaco capáz de inducir el parto en cerdas (10 ,11,18 ,21), ya que est~ 

substancia en el cerdo tiene acci6n específica sobre el cuerpo lúteo -

dé la gestaci6n (9,44,47) diSJJ'linuyendo los niveles de progesterona 

cuando se há aplicado 72, 48 ó 24 horas antes ce la fecha probable de-

parto, dando cOJllo resultado que este se presente antes del tiempo esti 

mado ( 11 , 3 3 J • 

Diehl, ~al en lg74 (llI indican que después de la inyecci6n

intramuscular de PGF2alfa a cerdas en el día 111 de gestaci6n, a una -

dosis de 2.5 mg el parto se presentó entre las 29± 1 horas después ce

la inducci6n, Los :mis:mos autores indican que la adwinistraci6n de 10 ~ 

25 mg de PGF2alfa de S a 2 Mas antes de la fecha probable de parto, -

las ñem:Oras parieron entre las 2 8 y 4 8 ho-ras después de la inyecci6n. 

García, R. en 1983 repO'l"ta que con la aplicaci6n de lQ mg de 

PGF2alfa a cerdas en el día 111 de gestación, el parto ocurri6 a las ~ 

' 4'7:40 l'lo'!'as p?O.medfo después de la inducci6n c2aJ. En la presente -"" 

investigación, se demostró que con la aplicación de 10 mg de PGF2alfa

' a cerdas en el d!a 111 de gestación el pa:rto oc1'.lr!'i6 a las 2Q:l7 ho -

ras promedio después de la inducci6n. Estos Tesul tados coinciden con .... 

los reportados por :mercadillo y Col. (321 quienes indican que el tiem-

po transcurrido entre el tratamiento y el parto después de aplicar una 

solo inyecci6n de PGF2alfa a diferentes cosi's fué de 24 a 26 horas en

pro:medi'o. Sin embargo estos resultados difieren de los reportados por-

Diehl, ~al en 19 7t¡ y García, R. en 1983 (11,20). 

En el cuadro 2 a cuyos animales se les inyect6 10 mg de PGF2 -
alfa en el día 111 de gestaci6n seguido de una segunda dosis al día 
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' 112, el parto se present6 a las 29:45 horas promedio (c~ntando a par -

tir de la primera aplicaci6n). García, R. reparta que al aplicar 

7,5 mg de PGr2alfa a cerdas en el día 111 de gestaci6n y repetir el 

mismo tratamiento al día 112 (24 ns después) el parto ocurri6 a las 
1 

36: 30 horas promedia después de la primera aplicación. Estos resulta -

dos difieren poco de los obtenidos en la presente investigaci6n. 

En esta investigaci6n se demostr6 que de los 40 partos índuci 

dos 26 (65%), ocurrieron en horas lai)oraoles Choras hábiles de 07:.00 a-

17:00 hs) contra 40 partos testigo, de los cuales solo 14 (35%} ocurri~ 

:ron en horas hborables. Esto último coincide con lo reportado por Dí 

nu, et al en 1979 quienes mencionan que de 150 partos atendidos,. el 

72,30% de las pariciones ocurriel'On durante la noche (12). Por otro· la

. do Mialot, et & en 19'80 (34) reportan que el 4 B .5% de las- cerdas pa -

ren durante la noche (22:00 a 07:00 hsJ, pero si consideramos que los -

partos nocturnos en esta investigaci6n fueron aquellos·que ocurrieron -
1 

de las 17: O 1 a lJ.7 :·GG horas, este porcentaje :!fe e levaría de 6 5 hasta 

70%. Mialot ,~ al en el mis-mo año reportan que obtuvieron: un. 7·5% de -

partos in duci'dos con PGr 2 alfa en l'!Ol'as de t:i-al:iaj o en t:re a7 :-.aa' y· l:!h:GQ -

horas. Dichos porcentajes difieren poco de los obteni:dos en. la pPesen:t~ 

investigación; esto puede deberse a la di.ferencia de horas lailo:ra.Oles -

consideradas para cada investi'gaci6n, lo que sugie-re que. el porcen.taj·e

máximo de partos inducidos con P~F2 al:fa en ho:ras la?lora!Hes puede ser· -

de 6.5 has.ta 75%. 

En lo referente a las horas transcurridas del tratami'ento· aL ~· 

parto (cuadro 2) se observ6 que si fué determinante la. aplicación da 

PGf2alfa para acortar el tiempo del t-r:ata:miento al parto ep¿;.a.· •. QIJ:i., Si...

consi.deramos el día 111 de gestación como la fecha de i'nducci'dn del; 
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parto, observamos que el grupo 1 pari6 a los 111.21 días promedio, -

el grupo 2 a los 112.06 días promedio, el grupo 3 a los 114.12 días y

el 4 a los 115 ,02 días promedio. Si sabemos que el promedio de gesta

ci6n para esta ¿rranja es de 115 días, oose:rva:mos que el parto se acor

tó en 3.79 días para el grupo 1, en 2.94 días para el.grupo 2, en 0.8! 

d~as para el grupo 3 y el grupo 4 se retras6 a. 02 días. />sí tenemos 

que para los grupos tratados la gestación se redujo en 3.36 días y en

los testigo en 0.45 días. 

La duración del parto entre los grupos de animales tratados 

(1 y 2) con PGF2alfa con respecto a los grupos testigo (3 y 4), no mue~ 

tra diferencia significativa; por lo tanto se deduce que la aplicaci6~ 

de PGF2alfa no afecta la duraci6n del parto, este hecho coincide con -

lo descrito por García, R. y Randall,- et· ·a1 (20,39). 

En la presente investigación se observa que en el grupo 2 se -

presen~6 la mayor duración del parto, esto fu~ porque existieron 3 pa! 

·tos distócicos. Si no se consideran estos partos, el promedio de dura

' ción del parto sería de CT3:40 , ,lo cual arroja valores sinülares a los 

grupos testigo, 

Al analizar el total de lechones nacidos vivos y muertos (cua

dro 4), se observa que existen valores similares entre los 4 grupos 

experil!lentales, aunque estos valores no son significativos como ya se

há reportado previamente. Si consideramos que el total de lechones n~ 

cides muertos p<ll'a los gTUP.OS tl.'atados fu~ de 25 y de 29 para los gru

pos testigo (cuadro 5), vemos que los grupos tratados repreaentan un -

7,44% de JUOrtali'dad contl'a un 8,01% de los grupos tes:tigo (cuadro Sl ,

lo cual nos dá una diferencia de a.57 de mortalidad a favor de los gru 

pos tratados. Estas diferencias de :mortalidad coinciden con las de 
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Mialot, ~!!!,que indican que en ciertos casos la inducci6n del parto -

reduce el número de lechones nacidos muertos (34). Por otra parte 

Randall, ~~y Muirhead reportan que normalmente del 5 al 7% de los -

lechones nacen muertos (36,39). 

En cuanto a los datos evaluados en el cuadro 3 se observa que -

en lo referente al peso promedio del lech6n al nacimiento, este mostró

valo~es similares para los 4 grupos experimentales, a pesar de que en -

los grupos tratados el parto ocurri6 a los 111. 6 4 días en promedio y e!!_ 

los testigo a los 114. 55 día~ promedio. Estos resultados coinciden con

los reportados po Diehl, ~ & en 1977 (10) y Holts; ~-al en 1979 (22); 

lo cual indica que posiblemente los últimos 3 días de gestaci6n son 

utilizados por la cerda para el proceso de parto. 

En cuanto al porcentaje de sincronización de pa~os, se observ2 

' ' que las cerdas inducidas parieron en un promedio de 25: 12 !. 10: 11 hs. -

·ccuadro 2) lo cual se sitúa dentro del ran~o reportado por Mialot,- ~al 

en 1980 quienes indican que el parto ocurre de 18 a 36 horas despu~s 

de la inyecci6n de PGF2alfa. Por otra parte Bolts, et· ·a.1 en 1979 menci~ 

nan que las pariciones se presentan a las 241 4 horas posteriores a la-

inducción con PGF 2alfa. 

En relaci6n a la p'll'Oducci6n de calostro, se observ6 que se pro· 

ducía :mayor cantidad en las cerdas inducidas con respecto a las testi • 

go en las primeras 24 hs postpa:rto, ya que en las cerdas tratadas al 

estimular su glándula 1t1amaria por presión digital, el calostro sali6 

con mayor facilidad comparado con las cerdas testigo. 

En lo que respecta a los efectos colaterales de la aplicaci6n -

de PGF2alfa, se observó que dentro de .los 10 minutos siguientes a la 

aplicación las cerdas presentaron signos de nerviosismo, trompeteo y 
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mordisqueo de las jaulas, rascado de piso así como un aumento en la 

frecuencia respiratoria y temperatura corporal. Estos efectos coinciden 

con los reportados por Catton en 1980 (5). Esos signos desaparecieron -

dentro de_ los siguientes 60 minutos en promedio después de la aplicaci§.n 

de PGF2alfa; sin embargo dichos efectos no tuvieron consecuencias para-

:tas• ceTdaS1, 

En lo -:referente a la igualdad de camadas, se log;raron uniforma.::_ 

!1.3 camadas de los 80: partos que se atendí:eron. Esto tiene mucha impor -

tanci'a ya que &e reducen las pérdi'daa. de mortalidad por falta de cercas 

nodrizas p€U'a recibir 6 transferir lechones. 

Las diferencias que se muestran en los cuadros 2,3,4 y 5, pue -

den ser debidas a que el di'seño experimental se hizo al a::ar es decir,

* las cerdas que iban llegando a los 111 6 112 di'.as de gestaci6n se asif_ 

naron indistintamente para cada grupo experimental sin tomar en cuenta-

raza, edad ni número de parto. 

En lo referente a la evaluación del análisis econ6mico, se ob -

sel"Va que los costos fueron mayores en los grupos testigo con respecto

ª los tratados, 6 sea la diferencia relativa entre estos grupos es del-

14%; a pesar de que no se consideraron los estímulos econ6micos del - -

velador en los grupos testigos, lo cual incrementaría los costos para -

este grupo. Como se puede observar en el cuadro 7, existen al[UnaS di 

ferencias económicas marcadas en cuanto a costos entre los grupos trat~ 

dos y testigo; así vemos que en lo referente al costo de cerdas parida~ 

por año existe una diferencia de $ 72,800.UO a favor del grupo tratado, 

lo mismo ocurre con el costo de cerdas paridas por mes donde hubo 

*Las cerdas primerizas se indujeron al día 112, porque se ooserv6 que-

que al ser inducidas al día 111 pr11ducían camadas de bajo peso. 
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$ 5600. 00 a favor del grupo tratado y con el costo de cerdas paridas 

por semana donde hubo $ 1401.00 a favor del grupo tratado. Si sumamos -

a todo esto las ventajas de la inducci6n del parto con PGT2alfa corno 

son el reducir la mortalidad perinatal, realizar prácticas de transfe -

ren cia y adopci6n de lechones por cerdas nodrizas, programar los parto~ 

que se presenten en fines de semana 6 días festivos y uso eficiente de

parideros entre otras, deducimos que fué más redituable y ventajoso in

ducir las pariciones que pagar mano de obra nocturna. 

s·e puede considerar que· cualquier porcicultor al conocer las ventajas 

de la inducci6n del parto con PGF2alfa, preferiría implementar este -

· programa en su granja, aunque aparentemente su costo fuera mayor que 

el pago de mano de obra nocturna. 
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• 

e o N e L u s I o N E s 

1.- La administraci6n de PGF2alfa a cerdas gestantes por vía intramus

cular en el día 111 6 112 de gestaci6n si fu€ capaz de inducir el

parto en horas laborables en un 65%. 

2 .- En ~anjas donde se cuente con un adecuado control de registros 

de producci6n, se puede usar la PGF2alfa para la programaci6n de -

partos, sin riesgo de que la aplicación de esta substancia traiga

efectos detrimentales para la cerda ó camada. 

3,- Es nás recomendable realizar una sola aplicaci6n de PGF2alfa en -

dosis de 10 mg a cerdas en el día 111 6 112 de gestaci6n para la -

inducci6n del parto, con respecto a dos aplicaciones de la misma -

dosis en el día 111 y 112 de gestaci6n, ya que las ventajas son de 

mayor beneÍi'cio al efectuar una sola apli'caci6n, tanto desde el 

punto de vista econooico como de manejo. 

4.- Resulta econ6micamente más redituañle el uso de PGF2alfa para la -

inducci6n y programación de partos, que el pagar mano de obra noc

turna para la vigilancia y atenci6n de los mismos. 
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