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R E S U M E N 

FIORFS AGUAYO VIcroR MANUEL. Efect.o de la alimo..ntaci6n nocturna en 

cerdas gestantes sobre la hora de inicio del part.o (l:ajo la direc

ci6n de: Joaquín Bzcerril Angeles, Olegario Garcl:a Martínez y 

Roberto .v.iartínez G:lml:a). 

Se realizó un expe.r.iment.o en la Granja Experirnsntal Porcina 

de la Facultad de M3'.licina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M •. ;· 

utilizarrlo 75 cerdas gestantes, tant.o primerizas caro adultas de -

diferentes razas (I.andrace, York~hire, H:lrnpshire y Duroc), así CO\n 

hsnbras Iúbridas. !Ds ani.":'.ales fueron asignados al azar p:rra formar · 

tres grupos de 25 cerdas c.ada uno. En el grup::> I, las hembras fue

ron alimentadas a las 21:00 horas. En el grup::> II, los anirl'ales se 
al~taron a las 10:00 y a las 21:00 horas. Ias cerdas del grupo 

III, fueron al:ir.lentadas de acuerdo al horario matutino que se utili

za e.'1 l~ granja, ésto es a las 10:00 roras. Todos los grupos tenían 

libre acceso al ag'Ja. 

Se registró el n6'.=ro der:erto de la cerda y la hora de pres~ 

tación del mis:no, el t.otal da lechones nacidos (vivos y I!Ulertos) y . 

las obsarvaciones que s:;i derivaran en cada caoo. En los grupos I y 
II, el 55% y 5'.!~ r~s:p~tivmn::nt.::! de los p:::rtos ocurrieron durante el 

d!a (07:00alas18:59 horas) a diferencia del 36% observado en el -

glilp'.> III (testigo)º Ia diferencia ria fue estad.isticaIOOnte signif!, 

cativa CP > O.OS). 

El siste?a de al:imentación nocturna utilizado en este tral::ajo . 

. produjo una tendencia a :rrayores pari.ciones durante el d!a y a pesar 

de no hall~ diferencia estadística entre los tratamientos, representa 

una. alternativa para investigaciones posteriores sobre esta pr~ctica. 
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I. INl'RlJUX:ION. 

1. ANl'FJ:EDENrES. 

Debido a las corx:liciones ambientales, nutricionales, tecool~ 

gicas y de m:mejo que privan en los diferentes sistemas de produc-

ci6n porcina, es posible recooocer una extensa garra de factores que 

causan elevadas p&didas econánicas para el productor. Esto se re

fleja en la p€kdida de lecmnes durante el ¡:arto e imlediatame.nte -

desp.i~s de este evento. 

Ia sobrevivencia de los lechones al nacmuento es tm aspecto 

d~ gran jrn¡?ortarx::ia, sobre todo si consideramos que, en corx:liciones 

roJlllales la cerda pierde aproxima.damente un 40% de su poten::ial re

productivo desde el m::roonto de la liberación de los 6vulos hasta la 

tenninaci6n del parto (2) • otro factor importante es la hora de -

inicio del parto, ya que se ha obsetva,do que la mayoría de las cer

das paren durante la roche (1, 9, 10, 13, 14, 33). Al respecto se 

ha postulado que este f en(Jreoo pue:le deberse a una fonna de protec:

ci6n de la marrana para su carnada; la que puooe ser consciente o ·i!!, 
conscientaoonte (14) • Debido a esta caracter!stica de parici6n n~ 

turna se eleva el n13mero de lecmnes 11D.let'tos al nac.imiento, genera! 

nente por la falta de atenci6n durante el parto {4, 6, 29, 30), lo 

que cx::asiona mayores pérdidas y hace necesa.rio utilizar maro de obra 

durante·1as 24 horas, 

EKisten explotaciones :pecuarias que no cuentan con el perso

nal capacitado ~ la asistencia, de partos y sobre todo para solu

ciona,r los casos de distocias que se presenten durante las horas de 

la rochel · irx:renen~ose las posibilidades deperder cerdos al nac.!_ 

miento y del deterioro de la capacidad reproductiva de las hembras 

que Sufren este padecimiento. 
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ro. parto es el prcx::eso fisiológico mediante el cual se real!_ 

za la expulsi6n del (los) producto (s) del antro materno. Tiene l!:!_ 

gar al ténni.no de la gestaci6n caro resultado de cambios errlocrioos 

estructurales, nutritivos, circulatorios, físicos y químicos tanto 

de la nadre caco del feto. ro. parto se inicia con las ~imeras ce~ 

tracciones uterinas y finaliza con la expulsión de las nenbranas f~ 

tales (18,20). 

Aproximadmrente una sarana antes del parto la marrana se -

vuelve excitable. También se puede apreciar un evidente e:iara vul

var y ventral, aumento de volumen de las glMxlulas m:unarias y rela

jaci6n de los ligamentos de la regi6n pélvica (32). 

Etapas del parto. ro. proceso del parto se divide en tres·~ 

ríodos o etapas: 

a) Período de preparaci6n. Este pe.dedo se caracteriza por 

la dilataci6n del cetVix y las contracciones dtmicas de 

las fibras muculares circulares y longitudinales de la -

pared uterina (32). 

b) Pedodo de P.xpulsión fP.b'll, FiP. c<1.r.acteriza por la entra

da del feto en el canal p&.vico dilatado, por la ruptura 

de la bolsa alantoidea, por ],as contracciones alXlan:inales 

y por la expulsit:ln del feto a trav~s de la vulva. En la 

cerda, debido a que tiene placenta difusa, la mayor!a de 

las conexiones placentarias se rCJ!il9ll despulis del inpulso 

inicial del pr:in:er período del parto. Es urgente que la 

segunda etapa sea r~pida o el feto puede asfixiarse (32). 
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El intervalo entre expulsiones va des:le tres minutos a 

wia rora y los lech:>ncs y las placentas son expulsados 

si.nul~ o alternadmrente (18). la presentación de 

los fetos p.iroe ser anterior o posterior, sierrlo la pr!_ 

rrera la tres frecuente (31) • 

c) Peri6do de expulsi6n de las rranbranas fetales. la ex
p.ilsión de las membranas fetales es un proceso activo -

asociado con contracciones uterinas (32). 

TmRIA SOBRE EL nuera DEL PARTO. El mxan.ism::> del inicio 

es un proceso bastante canplicado. A través del tianpo, varios -

grupos de investigadores han elalx>rado teorias acerca de dicho rn~ 

canisrro. TcXlas tuvieron validez científica en su m::::rnento. A con 

tinuaci6n se irencionan las tres importantes: teoría del estiramie:: 

to del títere, teoría del retiro de la progesterona, teoría de la 

oxitocina, teoría de las prostaglandinas y teoría del feto (25,38). 

nrn:2XIml DE IAS TWRIAS ACERCA DEL INICIO DEL PARI'O. El 

parto es un proceso ccr.iplicado que requiere tie:m¡;x:> suficiente antes 

de que se pueda presentar. En la cerda, los car.ibios errlocrinos que 

finalrrente van a concluir en el parto suce:len alrededor de siete -

días antes (38). 

En la cerda, el ¡;arto es prece:lido por un increr.ento del co~ 

tisol en el plasna fetal y por cambios del plagna sangu!neo materno 

que incluye: aumento de las concentraciones de estrena, estradiol, 

relaxina, cortisol, iretabolitos de la prostaglandina F2 alfa y oxi

tocina·. l):)s días antes del parto disminuyen las coocentraciones de 

profesterona materna y esta disminución es W'la respuesta al incre

rrento inicial en prostagaldina F2 alfa. las elevadas coocentracio

nes de prostaglandina F2 alfa estimulan las contracciones uterinas. 
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El aum-=nto inicial de la concentración deprostaglandina F2 alfa -

también causa la liberación de relaxina, la que probablemente - -

ablanda o afloja el canal del parto (12, 25). 

2. 2 füRTlliXl.'.roS. 

Aunque la clasificaci6n de los Ilt)rtinatos es compleja, se 

consideran en dos grupos: 

El primer grupo incluye fetos que murieron antes del t~ 

no de la gestaci6n, genera1'tlel1te por causas infeccionsas. También 

se incluyen dentro de este grupo a los fetos m:irroficados (19 ,34) • 

El segundo grupo considera aquellas muertes intraparto¡ -

son lechones que murieron durante el parto o im.s::liatarr.ente des

pués de este e-..rento y se deben a causas no infeccionsas (34) • 

· ·l,D:::n'm.=.:cs. En la pre:;:;z.."1taciC:n de :r....:ertes prenatales y peri..a~ 

les o roja viabilidad de lecl"i.:ires al rac:i.miento, est:rui involucra

dos varios I!'.ZCc.nisrnos potenciales responsables ca:ro son: 

· ·VL1\BIT.JD..!\D N:::0.\1ATAT..: Ia so'!Jrevivencia y rango de creci

miento del cerdo reci[."1 rocido son m..."'d.idas fUnamr.entales de vigor 

y son reflejos de nuduración, adaptación y tolerancia. Ia madura

ción es el proceso msrliante el cual el feto se prepara para la - -

transici6n de su rredio r.:rbiente intra al e.'Ctrauterino. Consiste de 

cambios norfológicos y funciorales que son genéticamente determina

dos y ocurren aml::os prenatal y parinatalrncnte de acuerdo a un plan 

fijado (36). Ia adaptación concooe al neonato ajustarse a dem:m:las 

de un ns:lio ambiente extrauterino hostil. El proceso de adaptación 

\ '' 
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postnatal es particularmente iMIXJrt;¿mte en el cerdo rc.x:Wn nacido, 

desde que se provee de un mecé.ln.i.SirO r.'.ípido de cierto procc~o de r~ 

duración p:ira :r.iantener en orden la hcriu:istusis en r.icdios ambientes 

específicos. La tolerancia es lahahilidad de muchos sistcm.:1s fi

siol6gicos fetales o de an.im:tles recién nacidos, para tolerar ten

siones, las cuales en el <KLUlto activar1an .i:c:o,_,uc::,c." ..... yuu .i:'..,... ....... u .. 

llevar al agotamiento de las reservas de energía. Este es un í.K.ca 

nismo protector que ayuda al neonato a r.untener la ha:icost..-isis y -

conservar la energía en casos de tcnci6n, hasta que pucx1a ad.:iptar

se fisiológicamente a ese r.cdio ar.'\bicnte (36). 

l\:'IDXIJ\ Il-1I'RAPA.1UO: Los fetos tienen uro roja tolerancia a 

la anoxia; la asfi;üa y daño cerebral irrcV1.'?rsiblc ocurren dentro 

de cinco minutos después de la ruptur.::i del cordón ur.ibilical o al

gún impE.dir..ento del flujo sanguíneo umbilical (34,36). La anoxia 

al nacimiento, resulta de elevadas concentraciones de PC02, ácido 

láctico, bajas concentraciones de ro2 en sangl"e :i C:.- • .:'-.:;;'.:.':: c::..::l -

centro respiratorio (34, 36). En un estudio realizado por Sprecher, 

et al (34) rrencionan que la presencia de r.ieconio enpiel, Jxx:n, fa

ringe, tráquea y bronquios de rortinatos, apoya fuertemente la t~. 

ría de que la anoxia es la causa principal de mu8l:Lcs intraparto. 

DE~l\...'mOLID INl.'Rl\UTER.TID. La I'.lUerte temprana de lechones -

ocurren m'.is frecuente:rente en fetos de tarraño pequeño. Esta eviden 

cia anatánica indica que estoa ani.r!'ales son rorfol6gicamente iranad~ 

ros. El desarrollo de los fetos en el útero est:.1 influenciado por 

el estado nutricional de la madre, características genéticas de los 

progenitores, efic.:icia con l.:i cu.ü los nutricnt_-,-. y los rp!·.--s !·,-n -

transportados y lil=crados a través de la placent.:i y cada uno de los 

fetos, y las interacciones feto-nutemas a nivel de placenta con -

los sister.-as endocrinos fetales. El desarrollo uterino también -
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está relacionado con la localizaci6n uterina delos fetos (36). 

TENSION SICOSOCIJ\L y FLUJO S~DJOO: los estados de tensión 

pueden ser particulannente severos cuando los ani.n'ales son expuestos 

a prácticas de manejo imdecoodas, provocando disturbios en el medio 

ambiente rratemal y en el desarrollo de sus crías (5,36). la ten-

sión sicosocial en la cerda puede causar activación adrenfu"gica, la 

cual puede reducir repentinarrente el flujo sanguíneo aL útero, in

terfirien:lo con el desarrollo de los fetos (36). 

· F.P.CTOP.ES ENOCCP..TIJJS: Las rorr.onas caro reguladores de las -

funciones fisiol6gicas en el an.ilnal adulto están !ntim:lmente invol~ 

eradas en la adaptación y el mantenimiento de la har.eostasis. Estos 

agentes hurcorales no solamente actúan en el papel hatrostático de -

los fetos, sino también en los procesos de rnadruación (36). 

· CAUSt~s JNFEX:CIOSAS DE IDRI'D';]'.\ros. Dentro de las causas infec 

ciosas que producen rrortinatos se men:ionan las siguientes: Ieptosp.!_ 

rosis, Estrcptococosis, yr:ás recientemente se les re involucrado -

caro capaces de causar nortinatos a los En~virus, Parvovirus, ~ 

;,irus, virus de la Pseudorrabia y virus dela Influenza porcina (34). 

· CAUS.1\S m INITCCIOS.15 DE r-:ORTTI'~'It'S: Se re observado que la 

pérdida de lecrones al nacimiento esta relacionada con factores ta

les caro: 

a) Influencias medio ambientales: IDs cambios IllOOio ar.ibienta

les y de manejo afectan facilmente al cerdo. IDs estados de tensi6n 

provocan una serie de cambios fisiol6gicos y de canportamiento, que 

resultan en partos prolongados y en casos cxtreoos inercia uterina -

con la consecuente nortalidad intraparto (5, 29, 37). 
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b) Sobrealimentaci6n de la cerda: I.a sobrealimentaci6n con

duce a la obesidad¡ esta característica, especialntente en la cerda 

gestante en la últinia serrana probablemente ocurra fijaci6n de estr§. 

genos en la grasa acumulada, no se sensibiliza el miOil'.etrio para el 

inicio del parto, lo que puede ocasionar inercia uterina (17). 

e) Duración de la gestaci6n: ras causas por las que la ges

tación se pue:le prologar, hasta el m::n:mto no están bien canprendi

das, no obstante, se ha especulado que este trastorno podría ocu

rrir cuando alguno o algunos de los mecanisrros que tenninan con la 

preñez es alterado. Vanstalle et al, (39) han indicado que a medi

da que se prolonga el pcrícdo de la gestaci6n de 116 a 118 días -

aurrenta el núrero de lechones muertos. Por otra parte Jackson y 

Millar (21) han asociado ln prolongaci6n de la gestación con cama

das pequeñas lo que induce inercia uterina y muerte fetal. 

d) ~litud pélvida de la cerca y tar..:iño de los lechones al 

nacimiento: Ia rrortalidad intrap¡i.rto tambi61 está relacionada con 

la presencia de uno o mús fetos muy desarrollados y ascx::iado con la 

.estrechez del canal pélvico de algunas cerdas, que es causa can(in 

de distocias (4, 6, 17). OsuaCj\vuh y 1\lqx:)kcdje (26) mencionan que -

pierde una al ta proporción de lechones al nacimiento en cerdos pr~ 

rizas que no son físicamente maduras, asociado con una elevada inci 

e) reaa y núrrero de partos de la henbra. El porcentaje de 

nortinatos tiende a ser mayor en henbras depr:imer parto, as! caro 

en cercas que han tenido res de cinco partos (16, 17). 

f) cantidad de lechones por parto: Sprecher; et 'al, (1974) -

(34) irencionan que un mayor núirero de rortinatos puede ocurrir en -

camadas con irenos de cuatro lecoones o rrés de nueve. En el prir.ler 
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caso es probable que el rojo nÚ!'IY>..ro de fetos no sea cnpaz de estimu~ . 

lar suficientemente el prcceso del parto. En el s~gundo caso puede 

haber alguna relación entre el feto y la placenta principalmente en 

los últ.im::)s dias de la gestación, lo que detennina la viabilidad de 

los fetos y por tanto su :influencia sobre el parto. 

g) Posición intrauterina de los fetos: la localización intr~ 

uterina delos fetos al no:nznto del parto es otra causa involucrada 

en la rrortalidad intraparto. :Ws fetos que están situados cerca de 

los ovarios tienen que recorrer una distancia mayor que los que se 

encuentran cerca del cervb:, p:>r lo tanto su nacimiento corresponde 

a la última fase del parto, aumentarrlo el riesgo de ana>cia intrataE, 

to (17, 28). 

h) Tensi6n sicosocial de la ce.rQa al no:;-ento del parto: los 

cambios medio a:mbien.tales o de I!Elnejo que provoqt:en estados de ten

si!Sn en la cerda parturienta dar~ ca:o resultado una prol~--aci6n -

del parto con la consecuente inf::.uencia detrimental sotre el ntr.ero 

de lechones nacidos vivos (5, 11, 37). 

i) Intervalo de nacimiento entre un lech6n y otro. El inter 

valo de nacimiento entre un lechón y otro es un factor decisivo en 

la sovrevivencia de los lechones al nacimiento (6, 27). Ramirez y 

Pijoan (31) irencionan que los lechones nacen en un intervalo p~ 

dio de 15 minutos. 

j) Duración' del parto: Go...neralmente se ha observado que el -

tramjo del parto tiene una duración de dos a tres roras (28, 31) • 

Sin embargo caro ya se irencionó, hay factores relacionados con la -

m:>rtalidad intraparto que tienen un efecto directo sobre la duraci6n 

del parto y por tanto sobre el porcentaje de lechones nacidos vivos, 
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2.3 DISTOCIA. 

Distocia significa etimológicairente parto dificil; y en obs~ 

tricia se usa para designar el parto que no puede realizarse única

rente oon el esfuerzo de la madre (40). 

Las causas de distocia son múltiples y pueam ser dividas en 

dos grandes gru¡x:>s:· causas mediatas o Msicas de distocia y causas -

i.mrediatas de distocia (32}. 

Las causas rrediatas re pueden dividir de la siguiente manera: 

causas hereditarias, divididas en dos gru¡x:>s: El primero -

que oontiene las causas que pro::lucen alteraci6n en la madre, por -

ejerrplo: hemia inguinal, cbble cervis e hip::plasia de vagina, vulva 

o útero. El segundo grupo, que incluye las causes que han sido pro

ducidas por genes recesivos de la mua.re o del padre y que causan al

teraciones sd:lre el feto. Se canprenden dentro de este grupo las .. s.!. 

guientes: hidropesía de las nanbranas fetales, hidropesía del feto y 

fetos hidrocéfalos (32). 

Causas nutricicnales y de manejo: Estas causas afectan prin

cipalrrente a la madre y c:mbas están muy relacicnadas (32} • 

Causas diversas: Pquí se oonsidera a la inercia uterina que 

p.iede ser pr:imaria, secundaria e idic:pática (31). 

· La inercia uterina primaria es la falta total de cxmtracx::io

res uterinas al manent:o del parto, debido principalmente a fallas -

h::>monales Y. a deficiencias de minerales (31, 3.2) • La inercia ute

rina secundaria (la más canún) se presenta cano consa::uencia de una 

exhaustiva labor de parto no productiva (31). 
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La.s causas irrnediatas de distocia se dividen en causas mater

nas y causas fetales. Entre las primeras se encuentran todos aque

llos factores factores que producen una estrecrez del canal pélvico 

y que evitan la entrada nonnal CE1 feto al canal de parto. Las ca~ 

sas fetales son más ronunes que las anteriores y son debidas genera.!_ 

nente a presentaciones, pJsiciores y actitud;s anotmales del feto al 

m::xnento del parto (31, 32). 

2.4 I.NDU:X:ION DEL PARIO. 

La inducci6n del parto se ha intentado por medios quírnioos y 

naturales, para que este evento tenga lugar de ser posible en dias 

hábiles y durante horas accesibles, para bindar asistencia durante 

el parto. 

Sprecher, et al., (1974) (34) menciona que la inyección de 60 

a 100 unidades de honnona a.C.renocorticotropica (ACTH) puede ser -

efectiva e.."'l la inducción del parto, pero son neresarios estudios -

a::licionales para dar un papel definitivo a esta holillona en la ind~ 

ción del parto. 

La deKametasona induce la parición prematura en cerdas, ¡;ero 

los resultados obtenidos con ru aplicacién son muy variables, lo -

que sugiere su utilización no es práctica para la induccién del Pél!: 

to {12, 34). 

La prostaglandina F2 alfa o sus análogos pueden ser usacbs 

para inducir el parto en la cerda (8, 16 , 22, 35} • Estudios de canpo 

han canprobado la eficacia de la prostaglandina 'F2 alfa para indu

cir el parto en la cerda al utilizar una sola aplicación en dosis 

de 10 mb. a cerdas en el día 111 ó 112 de gestación (41). 
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La acupuntura es ma ciencia que tiene aplicaci6n en la indus:, 

ci6n del parto. La estimulaci6n bilateral de los puntos Bladder (BL) 

(27, 28, 31) se ha utilizacb oon éxito ¡ara inducir el parto en va

cas a témdno que ti.eren dificultades para hacerlo. La utilización -

de los puntos Bladder resulta más eY.itosa si se est:irnula el punto -

SP6. La est:irnulación de los puntos SP6 y cvl facilitará la relaja

ción de los ligamentos sacrociáticos y coccigeos y a¡arentemente es

t:imula las oontracciones uterinas. (15}. 

Estudios recientes indican que es posible obterer una mayor -

proporción de partos diurnos al modificar el horario oo alimentacién 

en vacas pr6x:imas al parto (3, 23, 24) • 

En un estudio, cuando 168 vacas gestantes fueron alimentadas -

una sola vez al día a las 19:00 horas, se d:lservaron 137 (81.5%) de 

partos diurros (05:00 a las 19:00 horas) (.3). 

En otro estudio se de:ilostr6 que si el ganado era ali..ilentado -

únicé:':lente a las 22: 00 horas, su parto ocurría en el trans::urso de -

las 06:00 a las 22:00 horas en un 79% (24). 

3. HIPOTESIS. 

Cbn la utilización de la alimentación nocturna, se cbtendrá -

\fila mayor proporción de partos diurnos en los animales sujetos a es

te canbio en el rorario de alimentacién. 

4. OBJE'J.'.IID. 

El objetico del preoonte trabajo es evaluar el efecto de la 

alimentación nocturna en cerdas ~stantes sdlre la hora de inicio -

del parto. 
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II. MATERIAL Y METOOOS. 

l. IOCALIZlí:ICN. 

El trabajo de in-restigacién se realizó en la Granja EXperimen 

tal Porcina de la Facultad de M::!dicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional Autónana de México. Se enctentra ubicada en la 

parte Sureste de la cuenca del Valle de Mooco, en la calle Manuel -

M. I.6pez s.n., a la altura del Hu. 21.5 de la carretera .Méxioo-'ful~ 

hualco, dentro del perímetro del pueblo 1de Zapotitlán, en la ~lega

ción de Tláhuca, D.F. Geográficarrente se localiza en 19°18' de lat_!. 

tud norte a:>n respecto al Meridiano de Greenwi.ch, a una altura sobre 

el nivel del mar .de 2 242 m con una presión de 558 mn de Hg. (41). 

2. ANrnAIES EXPERIMENTAIES. 

Para este estudio se utilizaron 75 cerdas de diferentes razas 

(Landrace, Yorkshire, Hampshire, Duroc) y hanbras híbridas. Este -

grupo de rercas canprende, tanto hanbras primíparas cano mU,lt.íparas . 

. se dispuso de oorrales ron capacidai suficiente para alojar a 10 an! 
males,· igualmente sa hizo uso de las instalaciones de las dos alas -

de matemidad; una con jaulas de paricién en el piso y la otra ron -

jaulas elevadas. 

3. GRUPOS EXPERIMENTAIES. 

Se utilizaron 75 cerdas gestantes de diferentes edades, que se 

encontraban en el inicio del último tercio de ru gestación. Las han

bras fueron asignadas al azar para fonnar tres grupos de 25 cerdas -

cada uno. Una vez revisados los registros irrlividuales de los anima

les, se precedió a integrar los grupos ccn aquellas cerdas que tenían · 

78 días de gestaci6n, hasta canpletar 25 animales por tratéllliento. 
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4. PBOCEDIMIENTO EXl?E.RIMENl'AL. 

Los gru¡;x:>s I y II correspondieron a aquellos animales sujetos 

a un·cwnbio en su horario habiblal de alimentación, en tanto que el 

grupo III funcioró a:rr.o testigo y donde se continuó el horario con

vencional matutiro de al:imantación que se utiliza en la granja. ~ 

po I 'tratado. A cada una de las cerdas se le suministró de 2.5 a -

3 kg. de alimento por día, a las 21: 00 horas desde el día 78 de ge~ 

taci6n hasta un día antes de la fecha probable del parto. 

Grupo II tratado. A cada una de las marranas se les p:r:opor

cioró diarie:nente de 2. 5 a 3 kg. de alimento en dos pOJ:Cicnes igua

les, a las 10:00 a las 21:00 horas desde el día 78 de gestación ~ 

ta un d.ía antes é!z la fecha probable del parto. 

Gr.ipo III testigo. IDs a."l:irnales integrados en este grupo CC!l 

tinuru:cn con su hozario habitual de ali--:ientación, es'"..o es, 2.5 a 3 -

kg. c¡e alimento diarie:nznte a ks 10:00 horas durante teda la gesta

cién rosta un día antes de la fec."'.a pro!:iable del parto~ Todos los 

ani.-nales tlvieron libre acceso al agua, y fueron trasladados a la -

sala de mate:::nieed con una enticipaci6.11 apraKimada de cuatro días -

previos a la fedm probobJ.e d:l parto; esta actividad se realizaba 

a las 09:30 horas ap:ro;:irnad;:r.:mte. En las salas de maternidad se -

continuó el control en el horario de alimentación para las oordas -

de cada uro &! los grupos, igualmente se registr6 el nC."'ilero del ani

mal, su runero de p.:¡rto, la fecha del parto, la hora del parto, el -

total de leer.ores nacidos (vivos y muertos) y las cbservaciores e~ 

ciales que sucedieran en cada caso. 

5. A.~SIS ESTl\DISTICO. 

Para evaluar' el efecto de la hora de alimentaci6n sc:b:re la -
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hora de presentaci6n del parto, se arq;>loo un análisis Wgit (7); ya 

que se tratii>a de variables dicotánicas. Para ello se realiz(J. él•- .. 

sicp:iente modelo: 

Yij = M+Ti+Dj+TDij.f.Eijk 

Y = Probabilidid qoo se dé parto diurno o moorte .de leéh6n 

de día en la ij-és.ima ·cx:rnb.iñaci6n. 

M = Media general 

T = Efecto de trataniento ( i = 1,2,3 ) • 

D = Efecto de edoo de la hanbra ( j = 1,2 } • 

'ID = Efecto de la interacci6n entre trataniento y edoo ~e· la 

henbra. 

E = · Error experimental 

Este análisis se realizó t~to par~ la. frecuencia de presenta

ci6n de parto en el día cano para la frecuencia de lechcres rnuert~s., 

~ Se consideró parto diumo aquel que· ocurrió entre las 07: 00 y 

~s 18:59 hoi:as, los partos nocturnos f\Eron los que se presentaron 

fuera de es~ horario. 

/ 
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III. RESULTl\OOS. 

:Eh el OJadro 1, re muestra la relación entre la pref:Oltación 

del parto diurno y el horario de alimentacirn. Tanto los animales 

que fueron alimentados solamente durante la nacha (Grupo I) a::mo -

los que se alimentaron en el horario mixto (Grupo II) , tuvieron una 

mayor presentación en el nú:":cro de partos diurnos que el grupo test.!_ 

go al cual se le propoi:cion5 el al.imanto en el horario convencional 

rnatutiro. La diferencia entre los tratcrnientos no fue estadística

mente significativa ( P > O.OS). 

CUADID I. INIL!EN:IA DE I.A ALIMfüT.N::ION NCCTURm EN IDS POR 

CENJ.'AIBS PARA I.A PRES:mr.ACICN DIUR~ IBL PARID. 

PARTO GR'JPO I GRlJPO II GruPO IU 

n = 25 n = 25 n = 25 

Diurno 14 13 9 
(.56%) (52%) (36%) 

Nocturno 11 12 16 
(44%} (4B%) (64%) 

I.Ds porcentajes entre los tratamientos no difieren signific~ 

tivanente ( P > 0.05 ) • 

En relaci6n al número de lechones nacidos nn.iertos, no se en

rontró una diferencia estadísticamente significativa ( P > 0.05) -

entre los tratanientos. Los datos corresporrlientes están contenidos 

en el Oladro 2. 



OJADIU 2. 

GRUPO 

GRUPO I 

GIU?O III 

17. 

Pm.5EHI'1'\CIOO DE PJ\RrOO :DIUmCG Y N:X:'lUFNOS Y SJ -

H::IJ\CICN OON EL Nl.IMEID IE IEOICNF.S NACIIXB Mt.JErom. 

IEOICtIBS Nll:IDOS MUER'.I'CS 

p A R T o 
DIUR-70 ?«TIJRNO 

17 11 
(11.18%) (9.9%) 

5 10 
( 3.42%) (8.26%) 

7 12 
( 6.93%) (7.64%) 

Los porcentajes para la presentacién de mortinatos entre los grupos 
no difieren sigl'lificativamente ( P > O. 05):. 

En el Cuadro 3, se presenta la relacién entre la edad ae la 

hembra y el mar.anta del parto. La hora de prenentac i6n del parto -

no fuE!: afectada por la edad de la cerda en ninguno de los gnpos. 
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OJJ\DID 3. REUO:CN IE IA P.RESENTlCIOO' IEL PARIO CON LA EDAD REProDlC 

TIVA JE IA CERDA. 

GRUPO EDAD IE lA p A R T o 
CE IDA o rumo NOC'li.JlNO. 

I PRIMC:RIZA,g 

AllJLTAS 14 11 

(56%) (44%) 

ll PRIMERIZAS 5 4 

(55.55%} (44 .44t) 

ADULTAS B 8 

(SO.O) cso.oii 

III PRDIBRIZAS 3 5 

(37. Si} (62.5%) 

JIDULTAS 6 11 

(35.294%} (64.706%} 

No se enoontraron diferencias estacüsticamente significativas entre 

los grup:>s ( P >O. OS ) • 
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IV. DISCUSIOO. 

En la presente investigación se danostró que de 25 partos ob

servados del grupo r, 14 (56%) ocurrieron en el horario diurno (07:00 

a las 18:59 horas) , a:mtra 25 partos testigo, c1e los cuales 9 (36%) -

ocurrieron en el día. Esto últim:> ooincide con lo publicado po:r - -

Vidaurrázaga (1984) (41), quien rrcnciona que de 40 partos testigo, ~ 

lo 14 (35%) ocurrieron en roras laborables (07:00 a las 17:00 horas), 

lo que confi:i:ma la tendencia natural de las cerdas a parir durante la 

noche. 

A ¡:esar de no encontrar diferencias estadisticarrente signific! 

tivas entre los trat~~ntos, se ¿¡precia una tendencia a una preren~ 

cim diuma oo los partos oon el tratémiento I y II qu:a cuarrlo la alf. 

rnentacién fue aaaa una sola vez en el horario convencional matutino. 

Estos re&lltados ron similares a los obtenidos ¡::or Bañuelos (1984) (3) 

al alimentar a vacas g:?stantes durante la noche con el fin de inducir 

una mayor p:resentacién de partos diumcs y dorde sí se observaron di

ferencias significativas entre el grupo trat.:ido y el testigo. La ra

zén de ro encontrar diferencias estadísticas entre los tratmnientos -
'~ 

tal vez esté relaciooada c:x:m el núrrero de animales exp=rirnentales ut:!:_ 

lizados, dalde tal vez el tanafu de la muestra no fue suficiente para 

captar la diferencia, pero que posiblaoonte el repetir este tral:njo -

con un mayor n(imero de animales pudiera ofrecer una ~jor cnlu~ci~ 

de esta pr~ctica. 

En lo referente al ¡::orcentaje de mortinatos, los valores no oo 

encontraron afectados por ninguro de los tratanientos,: obserV'andose 

qte están dentro de los rarw:¡os cx:rnurrrente observados (6,29,34,36). 
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El posible meeanisno fisiológico que hace que los 1:1njmales tra 

tacbs (grupos I y II) presenten una mayor ocurrencia oo partos diur

nos sería <E orden rrecánico: generalmente los animales durante la no

che de5cansan, pero si no huOO ·al.úrento disponible durante el día, -

al anochecer tienen hanbre y al pro¡;orcionarles al.irrento se mantienen 

ocupados en carer y di<}.'?rir ese alimento. .Manás que fun:iooes cano 

la prensi6n de los alimentos, la masticación y la salivación, impli

can utilizaci6n de energía y en general todos los rrecanismos fisiol~ 

gicos involucrados en la di<}.'?stión. En este manento es poco prcoo

ble que la energía p..ieda cx::uparse en dos procesos fisiol6gicos simul:, 

táreos cano serían la digesti6n y el parto, por lo qm el rrecanisno 

de parto puede verse m:xlificado por esta práctica de la alimentación 

noctuma. 

Un siguiente paso para un mejor análisis de esta práctica se

ría la utilización de un mayor número c'!e animales experimentales pa

ra la repetición de este trabajo y qoo frera realizado en ·una granja 

carercial en donde se considere tanbién el aspecto econánico, para -

una mejor evaluaci6n del sistana de alirrentación nocb.lrna en cerdas 

93stantes. 
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v. co:o.usro:.ms. 

En ei::;te trc:b;:ijo, el siste"'la de alimentación nocturna en cerdos 

ge.stantr;:s produjo una tendencia p:>sitiva en la presentaci6n diurna de 

los pru:tos, m:nque las diferencias no fueron estadísticamente signif.f_ 

ca ti vas. 

El Ce-ubio en el horario de alirr.S'ltación no afectó el número de 

lec:.'1ol'l8s nacidos muertos. 

Se requiere de estudios rubsecuentes para una mejor evaluaci6n 

de ec'-..a práctica. 

,, ............. . 
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