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I.- RESUMEN 
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SANfILLAN SANTILLAN, SAUW. El efecto del uso de gonadotropinas e~ 
trahipofisiarias y factores de liberaci6n para la inducci6n del estro en 
cerdas recién destetadas. (Bajo la direcci6n de: Joaquín Becerril Angeles, 
Roberto Martínez Gamba y Javier Valencia Méndez). 

El presente trabajo tuvo coroo objetivo comparar el efecto del inter 
valo en el destete al primer estro y el número de lechones nacidos por C.!!_ 

'mada en cerdas recién destetadas. Un total de 39 hembras híbridas de se
gundo a sexto parto con 28 días de lactancia fueron distribuidas al azar 

en 4 grupos experimentales. Tres grupos fueron tratados honnonalmente y 
el gnxpo restante fue utilizado como testigo. Las cerdas del grupo I fu~ 
ron tratadas con tma preparaci6n de 400 UI de gonadotropina sérica de ye
gua preñada (PMSG) + 200 UI de gonadotropina cori6nica htnnana (HCG) un día 
después del destete y 72 horas después de esta aplicaci6n fueron inyecta
das con 100 mcg de factores de liberación de las gonadotropinas (Gn-RH). 
Las hembras del grupo II fueron tratadas con una aplicaci6n única de 100 
nx:g de Gn-RH un día después del destete. A las cerdas del grupo III se -
les aplicaron 1000 UI de P~fSG un día después del destete y 72 horas des-
pués 100 m:g de Gn-RH. Las cerdas del grupo IV fueron tratadas con 5 ml 
de soluci6n salina fisiol6gica para ser utilizado como grupo testigo. 
Todas las cerdas fueron servidas por medio de la monta natural dos cx:asi.9_ 
nes durante el estro. En los resultados, para los días del tratamiento -
al pr~r estro, se observ6 que no existieron diferencias significativas 
(P ':> O.OS) entre los tratamientos. En el promedio del número de lechones 
nacidos por camada, se encontraron diferencias estadísticamente signifi
cativas (P < O. 01) en los grupos I y I II con respecto al grupo IV. Con 
base en estos resultados, se plantea la posibilidad de usar estos trata
mientos como altc111ativa en aquellas situaciones donde se considere nece 
sario o posible su aplicación práctica. 



- 3 -

11.- INTRODUCCION 
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A.- SITUACIÓN DE LA PORCICULTURA 

Debido a que el mejoramiento zootécnico es de suma impor

tancia para incrementar la producci6n animal, la Medicina Vet! 

rinaria y la Zootecnia han puesto especial énfasis en el estu

dio de la Fisiología de la Reproducci6n para lograr obtener la 

producci6n de alimentos de origen animal en forma suficiente y 

de buena calidad para el consumo humano (32). 

El monto de las ganancias o pérdidas en la porcicultura, 

en cualquier sistema de explotaci6n, depende en gran parte de 

la eficiencia reproductiva de sus animales, representada por -

el número de lechones destetados por cerda al año. La eficien 

cia reproductiva es la combinación de la frecuencia de partos 

de la cerda en el año y el número de lechones destetados en ca 

da camada. 

En la práctica contínua, existe una gran variación de los 

parámetros reproductivos entre las diferentes granjas. Los -

transtornos de fertilidad de carácter no infeccioso representan 

todavía un problema de gran importancia en la industria porci

na moderna (27). Las estadísticas muestran que no ~e consiguen 

los objetivos de producción realistas y alcanzables en las pi~ 

ros. Se pierde alrededor del 101 <le la producci6n potencial -
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fundamentalmente u cuusa de una reducción un el número <le cama 

<las por ccr<la al año (8). Una <le lus principales causas de es 

ta p6rdi<la Je producción es el ancstro en cerdas adultas y pr~ 

pGbcres. Este se manifiesta por animales que no presentan sij 

nos <le celo en los <líus 10 despu6s del destete 6, en el caso de 

cerdas prepúberes, por falta de celo antes de los 8 meses de -

edad. 

Otra razón de la mala eficiencia reproductiva, puede ser 

un porcentaje de cerdas inf6rtiles demasiado alto como resulta 

do de la utilización <le verracos con mala calidad espermática. 

Adem6s <le la reducción en la eficiencia reproductiva, las 

causas antes señaladas provocan el flujo irregular de lechones 

en el transcurso del afio, con lo cual se dificulta el funciona 

miento <le un sistema de producción porcina integrado. 

1.- Potencial reproductivo 

A pesar de un manejo apropiado en los lotes de las hembras 

reproductoras, los problemas reproductivos de origen no infec

cioso van en aumento, particularmente en las grandes unidades 

de producción, los cuales representan un serio prohlema par:i -

el productor y el Nédico Veterinario Zootccnista. 

Durante el ciclo reproductivo de la cerda, muchos de los 

parimetros se pueden salir del cauce ~spcrado, existen ciertos 

limites los cuales se pueden considerar como normales (ver - -

Cuadro 1). 
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Cuadro 1: 

EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE LA CERDA 

ETAPA REPRODUCTIVA 

Fecha de nacimiento 

! Pubertad 

Fecha de Servicio 

Fecha de Servicios 
repetidos 

Abortos 
J. 

Fecha de parto 

Pérdidas de 
lechones 

j 
Fecha de destete 

l 
Fecha de Servicio 

PARAMETROS 

Edad al pri-
mer servicio 

Retornos re-
gulares 21 + 
3 días 

Tasa de con-
ccpciones al 
ler servicio 

Retornos 
irregulares 
> 24 días 

Abortos 

Fallas para 
parir 

% de partos 

Nacidos vi-
vos por ca-
mada 

Mortinatos 

Nacidos mal 
formados 

Destetados 
por camada 

Intervalo a 
estro post-
destete 

VALORES DE 
REFERENCIA 

225 + 10 días 

10% 

90% 

3% 

1% 

1% 

85% 

9.5 - 10.0 

4% 

1.5% 

9.0 - 9.5 

6 - 9 días 

(Adaptado de Wrathall, 1977) 

LIMITES 
MINIMO MAXIMO 

240 días 

20% 

80% 

6% 

2% 

2% 

80% 

9 

6% 

3% 

B.57. 

10 días 
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Cuando los límites anteriores no lo cumplen, se necesita 

actuar rápidamente y tomar decisiones correctas, pues los días 

perdidos se acumulan. Estos días perdidos y todos aquellos 

otros en los que las hembras no cst5n lactando, ni gestando y 

que sin embargo tienen que ser alimentadas, alojadas y aseadas, 

causan un incremento en los costos de producci6n. 

El potencial reproductivo del cerdo es realmente enorme -

si se logran mantener, o bien mejorar los parámetros recomend~ 

dos. Es aceptabl~ creer que una cerda puede producir 2.4 cam~ 

das de cerdos por año, destetando 10 lechones por camada para 

una producci6n anual de 24 lechones por cerda al año, aún con 

lactancias de 30 días. 

Ciclo Reproductivo Optimo: 

Período de la lactancia 

Intervalo entre el destete y 

el servicio efectivo 

Duraci6n de la gestaci6n 

T O T A L 

Optimo de camadas por cerda al año: 365 
m 

30 días 

1 O días 

115 días 

155 días 

2. 4 

Actualmente en nuestro país, los parámetros de producci6n 

varían desde 1.6 a 2.2 partos por cerda al afio, y con un rango 

de 12.6 a 18.7 lechones destetados por hembra al año (5). 
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2.· Control de la ovulaci6n en la cerda 

A pesar de un manejo apropiado en los lotes de reproduct~ 

ras, los problemas reproductivos no infecciosos asociados al -

anestro posdestete van en aumento. Al respecto, ya ha sido 

demostrado que estos efectos se pueden contrarrestar con el uso 

de hormonas, con las cuales se puede inducir el estro y la ovu 

.1aci6n en la cerda. 

Los diferentes métodos utilizados para la sincronizaci6n 

del estro en cerdas puede ser agrupado dentro de dos categorías: 

a) Zootécnicos y b) Tratamiento hormonal (ver Cuadro 2). 



Cuadro 2: 

METODOS PARA INDUCIR EL ESTRO EN CERDAS PREpUBERES Y ADULTAS 

[zooTECN 1cos1 

Genética 

AUmentaci6n 

Construcciones 

Lumíni.sidad 

Contacto con el Macho 

Destete colectivo 
G 

Manipulaci6n Manual del Ovario 

1 TRATAMIENTO HORMONAL 1 

P M S G 

H C G 

P M S G + H C G 

P M S G + Estr6genos 

Estr6genos 

PG·FzeC 

Gonadotropinas 

Progestágenos + Gonadotropinas 

Progestágenos + Estr6genos 

Gn - RH 

(Adaptado de Braunc y Schlegel, 1975) 
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Los efectos de la terapia hormonal sobre la productividad 

a lo largo de la vida del animal no se conocen muy bien, en un 

grupo de cerdas tratadas no se presentaron inconvenientes en -

reproductoras, las cuales habían tenido al menos 3 partos entre 

la ovulación y la inducción del estro con terapia hormonal (4). 

3.- Justificaci6n 

En la actualidad no existen resultados de la evaluación -

reproductiva de cerdas tratadas con diversos compuestos hormo

nales con el propósito de reducir los días abiertos posdestete. 

Los resultados de este tipo de evaluaciones podrían indicar un 

m'todo para mejorar la eficiencia reproductiva de una granja -

porcina. 

4.- Objetivo 

Evaluar el efecto de tratamientos hormonales sobre el in

tervalo del destete al primer estro en cerdas recién desteta-

das y sobre el tamaño de la camada en el parto siguiente al tra 

tamiento. 
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A.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER ESTRO 

POSDESTETE 

La cerda adulta presenta durante su vida diferentes perí

odos productivos como lo son la gestaci6n y la lactancia; pero 

también tiene períodos de inactividad como lo es el lapso del 

.destete al primer estro. La duraci6n de la gestaci6n es cons

tante, pero el período de lactancia puede modificarse al igual 

que el número de días de destete a concepción; y el tiempo que 

dµre cada uno de estos, determinarán en gran parte el número -

de camadas producidas por cerda al año. Por consiguiente, para 

aumentar la eficiencia reproductiva en la cerda, se debe pres

tar atención tanto al momento del destete como a la duración -

del intervalo del destete a la concepci6n (14). 

El intervalo en días de destete a primer estro está influen 

ciado por una serie de factores, como son: 

1.- Período de lactancia.- Se ha comprobado que la presenta

ción del estro está afectado por el lapso que dura la lac 

tancia; existiendo una relación inversa entre 1a duración 

de la lactación y el retorno a estro (28). 

Una reducción en el período de la lactancia ha permitido 

incrementar el rendimiento de las cerdas, pero cuando éste es 

reducido por abajo de 21 días, la ventaja se pierde por el au

mento del número de días de destete a concepción y por la dis

minución en el tamaño de la camada en cerdas apareados pocos -

días después del parto (18), 
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Se menciona que en cerdas destetadas después de un período 

de 56 días de lactancia, el intervalo de destete a estro fue de 

4 días; en cerdas destetadas a los 21 días post-parto, el in-

tervalo a estro fue de 6.2 días; mientras que para cerdas que 

lactaron durante 10 días dicho lapso fue de 9.4 días (28), 

2.- Efecto del genotipo.- Desde el punto de vista de acci6n 

aditiva de los genes, los Índices de herencia para edad -

a la pubertad, ovulaci6n, retorno a estro, gestaci6n, ta

maño de la camada y peso al nacer, son generalmente bajos 

en tanto que la heradibilidad del número de lechones y el 

peso al destete son mayores; todo lo cual indica que el -

medio ambiente tiene una gran influencia sobre la manife~ 

taci6n final de las características reproductivas (20). 

Algunas razas de cerdas retornan a estro después del des

tete más rápido que otras, por ejemplo, Large White retorna a 

estro más rápidamente que Large Black y Lacombe que Yorkshire 

(20). 

3.- Efecto de la edad.- El intervalo del destete a la conceE 

ción es más prolongado después de la primera lactancia, -

mientras que en las lactancias sucesivas este intervalo se 

mantiene constante (14). En hembras destetadas después -

de su primera lactancia de 30 días, el 25.4% retornan a -

estro en un período de 9 días, en comparaci6n a hembras -

con mayor número de partos en las que el 53.3% retornan a 

estro en ese mismo lapso (20). 



14 

4.- Efecto de la estaci6n del afio.- Informaci6n proveniente 

de los Estados Unidos de Norteamérica, Australia y de al

gunos países de Europa Occidental, indica que una fertili 

dad menor prevalece en cerdas destetadas de junio a sep-

tiembre, consistiendo el problema en que las cerdas tienen 

un retardo en la aparici6n de estro y bajas tasas de con

cepci6n (22, 39). Esto parece estar relacionado con los 

efectos de elevadas temperaturas y humedad relativa (20). 

Las temperaturas superiores a 27°C tienen efectos desfavo 

rabies sobre la fertilidad en verracos y cerdas recién desteta 

das; en verracos tiene un efecto adverso sobre el desarrollo -

inicial de los espermatozoides y en las cerdas durante la eta

pa temprana de la gestación ocurre un aumento en la mortalidad 

embrionaria (14). 

5.- Efecto de la alimentación.- La presentación del primer -

estro posdestete también es influenciado por la alimenta

ción que recibe la cerda Jurante la lactancia y los días 

subsiguientes al destete. Se requiere de raciones adecu~ 

das en energía y proteína durante la lactación, para ase

gurar el estro y la ovulación normal despue§ del destete. 

Las dietas bajas en proteína durante la etapa de lactación, 

pueden producir retardo excesivo en la aparición del es-

tro, especialmente después de la primera lactación. Este 

problema se puede asociar a la p6rdi<la exagerada del peso 

en hembras durante la lactación (14). 
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En relaci6n a la cantidad de alimento aparentemente no hay 

diferencia en el período medio entre el destete y la presenta

ción del primer estro en cerdas alimentadas con tres diferen-

tes niveles nutricionales, proporcionando 2 Kg, 2.5 Kg y 3 Kg 

al día, del alimento recomendado para cerdas gestantes (26). 

Es importante que cuando se recurra a niveles altos de ali 

mentaci6n en los días subsiguientes al destete, sean disminui

dos dichos niveles después del Último apareamiento o insemina

ción artificial; dado que pueden incrementarse las muertes em

brionarias, especialmente en cerdas primerizas (14). 

6.- Efectos neuroendócrinos.- En la cerda, los ovarios quís

ticos son una causa importante de fallas reproductivas, ~ 

los ciclos estrales irregulares con per.Íodos prolongados 

entre los estros, sin presentar ninfomanía. No hay cert~ 

za si los quistes ováricos en el porcino resultan de alt~ 

raciones de los mecanismos ovulatorios, de una hiperfun-

ci6n de la corteza adrenal o de una alteración en el eje 

Hipotálamo-Hipofisiario que ll~va a una liberación prema

tura de hormona luteinizante (LH), o que ésta sea insufi

ciente para provocar la ovulación (17). 

En algunas ocasiones las cerdas no presentan signos de es 

tro, lo cual podría indicar inactividad ovárica, pero también 

puede ser sugestivo a que el estro no sea aparente y estén pr~ 

sentando un calor silencioso o anestro conductual con una acti 

vidad ovárica normal. Por lo tanto, es posible que algunos -· 

problemas diagnosticados como anestro, sean en realidad estros 
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silenciosos. Esto es confirmado por hallazgos en rastro, en -

donde cerdas desechadas y sacrificadas por anestro, frecuente

mente ten1an actividad ov5rica, indicado por la presencia de -

cuerpos lúteos. El problema de estros silenciosos probableme~ 

te difiera de granja a granja y algunas veces puede estar rel~ 

clonado con la habilidad para detectar los calores por parte -

del encargado del área (6). 

7.- Efecto del semental.- El verraco tiene un efecto estimu

lante sobre la actividad reproductiva de la cerda. Esto 

se debe principalmente a los mensajeros químicos o feromo 

nas del macho producidas por las glándulas submaxilares -

y prepuciales, adem5s de est1mulos visuales, acústicos y 

de contacto (28, 35). 

La presencia del macho y la tensi6n nerviosa inducen la 

pubertad temprana en cerdas j6venes y que esos efectos están -

probablemente combinados cuando las cerdas j6venes (entre S a 

6 meses de edad), son presentadas por primera vez al macho. 

Estos estimulas parecen desencadenar la descarga hormonal indu 

ciendo a la pubertad en estas cerdas (10). 
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B.- MECANISMOS PARA EL CONTROL DEL CICLO ESTRAL EN LA CERDA 

1.- Control de la fase lútea 

El momento en la presentaci6n del estro y de la ovulaci6n 

puede ser controlado por la administraci6n de compuestos hormo 

nales, los cuales modifican el ciclo estral normal de la cerda. 

Estos compuestos pueden inhibir la liberaci6n de las gonadotrE 

pinas hipofisiarias retardando la fase del estro, o bien, indu 

ciendo la regresión prematura del cuerpo lúteo. 

'La·progesterona o progestágcnos sintéticos han sido los -

compuestos hormonales más frecuentemente usados para suprimir 

o retardar el ciclo estral de la cerda. Inyecciones diarias -

de progesterona inhiben el estro, y si se aplican dosis adecua 

das, el resultado es una fertilidad normal (2, 23, 37). Muchos 

progestágenos sint€ticos administrados por vía oral o intramus 

cular en grandes dosis, inhiben el crecimiento folicular y el 

estro. Por lo general, no se han obtenido resultados satisfac 

torios constantes en la sincronizaci6n del estro de la cerda -

con el uso de progestágenos, debido a una baja fertilidad con 

formaci6n de quistes en el ovario (11), en el primer estro 

post-tratamiento y una falla en la sincronización precisa. 

Grandes cantidades de 6 - metil -17- acetoxy progesterona 

(MAP) inhiben el estro sin producir quistes ováricos, pero el 

estro generalmente no es bien sincronizado y el tamafto de la -

camada casi siempre es reducido (2, 7, 25, 30, 37). La adminis 

traci6n por vía oral de otros componentes progestágenos inclu-
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rendo al. ú - c:loru 6. 6 - 17 aceto.\}" progestcrona (11, 24) --

17o(acctoxy -6- mctilprcgna -4,6-dien-3, 20-dione (38) o inye~ 

clones de Norcthan<lrolone (24) han producido resultados simila 

res n los obtenidos con ~IAP. Recientemente hn sido cstudindo 

un nuevo progestúgeno (11, 17, 38) con el cual se logra conti-2_ 

lar la presentaci6n del estro sin reducir el tnmafio de la cama 

da o el producir ovarios quísticos, el ICI 33828 (Methalibure). 

En contraste con los problemas asociados con progestúgcnos, 

se ha obtenido un efectivo control del ciclo estral por la in

hibici6n de la funci6n del ovario con el componente no csteroi 

<le, rcr 33828 (un derivado del dithiocarbamoyl - hydrazina). 

Una gran cantidad de cerdas primerizas y cerdas lactantes mos

traron el estro en los cinco a ocho días siguientes al retiro 

del componente, el cual fue incorporado al alimento en un pcrí 

odo contínuo de 20 días a dosis de 1 mg/J\g de peso vivo. 1.a -

fertilidad no fue afectada dcspu6s del tratamiento con este com 

ponente (11, 17, 23, 29, 38). Un control más preciso del ir.ornen 

to de la ovulaci6n fue obtenido por la administraci6n de gonn

dotropinas, luego del tratamiento con la ICI 33828. 

Debido a informaciones sobre los efectos tcr:itog6nicos de 

este compuesto en cerdas primerizas, en varios países t'11ropC'os 

fueron aprobadas las medidns pnra su dcscontirnwci6n. Aunque 

el empleo del ICI 33828 ofrece un control prt'c iso del estro. 

Su uso está limitado a unos cuantos países soci:ilistns y su dís 

ponibilida<l para un futuro dista mucho de sor posible en nues

tro pn1s, por In causa nnteriormcntc descrita. 
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Otro mftodo para la regulaci6n del ciclo estral en la ccr 

da es el inducir la formaci6n de un cuerpo lúteo accesorio en 

animales ciclando, los cuales después regresan a la normalidad. 

La inyecci6n de gonadotropina sérica de yegua gestante (PMSG) 

seguido por la administraci6n de gonadotropina cori6nica huma

na (HCG) induce la ovulación en cualquier etapa del ciclo estral 

{38). El cuerpo lúteo accesorio tiene una duraci6n similar al 

de una vida normal y el estro ocurre nuevamente entre los 18 a 

24 días siguientes a la aplicaci6n de HCG (10, 11, 23). Este 

tratamiento ofrece poco grado de sincronización del estro, ya 

que no es muy preciso por la variabilidad en la duración de la 

función lútea y la temprana regiesi6n del cuerpo lúteo acceso

rio inducido en los primeros seis días del ciclo. 

La interrupción del ciclo estral por acortamiento de la -

vida del cuerpo lúteo es otro método de control del estro. La 

inyección de estr6genos en la cerda tiene más efectos luteotr6 

picos que luteolíticos (11, 17) y no acortan la vida del cuerpo 

lúteo como sucede en la vaca. Por esta raz6n, no es un ~rata

miento efectivo para interrumpir el ciclo estral en In cerda~ 

Las prostaglandinas no son luteol1ticas en la cerda hasta cer

ca del día 11 6 12 del ciclo y no ofrecen una forma pr6ctica -

de sincronizaci6n del estro en cerdas que están ciclando (11, 

17, 23, 38). De tal forma, una secuencia de tratamiento en el 

cual el cuerpo lúteo es mantenido por la inyecci6n de estr6gc

nos, o bien, cuando se induce un cuerpo lúteo accesorio por i~ 

yccci6n de gonadotropinas, se ofrece un medio posible para la 

utiliznci6n Je las prostaglnndinas en la sincronizaci6n del ci 

clo cstral. 
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En estudios donde los estr6genos fueron administrados en

tre los días 10 y 14 del ciclo estral para mantener el cuerpo 

lúteo, o bien, las gonadotropinas PMSG y HCG fueron administra 

das durante la fase lútea o folicular para inducir el cuerpo -

lúteo accesorio. La regresi6n del cuerpo lúteo pudo ser indu

cida con la inyecci6n de prostaglandina de 5 a 20 días después; 

y el estro ocurri6 entre los 4 a 6 días posteriores al trata-

miento con prostaglandinas, obteniéndose una fertilidad normal· 

(IS, 16). 

2.- Inducción a la ovulación con gonadotropinas 

Las preparaciones de gonadotropinas hipofisiarias, de go

nadotropina sérica de yegua o burra gestante (PMSG), de ganad~ 

tropina coriónica humana (HCG) y de hormonas hipotalámicas Gn

RH) o combinaciones de estas hormonas han sido empleadas para 

estimular el crecimiento folicular, inducción a la ovulación o 

para una mejora en la tasa ovulatoria. Estas hormonas han si

do administradas a cerdas prepúberes y adultas durante la fase 

lútea o folicular de su ciclo estral, durante la fase de anes

tro, en cerdas durante la lactancia, o en hembras destetadas -

precozmente. Algunas gonadotropinas o adición de las mismas, 

han sido ~mpleadas para inducir un efecto superovulatorio en -

la cerda. 

En el año de 1935, Casida demostró que la ovulación en cer 

das prepúbercs puede realizarse con la administraci6n de PMSG, 

o bien, a partir de preparaciones de extracto pituitario puri

ficado. Estas observaciones fueron confirmadas posteriormente 
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por diversos investigadores (11, 25, 38). La inyccci6n de PM

SG seguida por la inyecci6n de HCG entre las 48 a 96 horas po~ 

teriorcs al primer trata~iento, induce a una ovulaci6n fértil. 

Anteriormente, la prefiez no se asociaba con tal tratamiento, -

solo con el de la administraci6n de progcstágenos ex6genos o -

de gonadotropinas aplicadas después de la lactancia, o por el 

regreso normal del cuerpo lúteo entre los 20 a 25 días (7, 11, 

30, 38). Otros trabajos han informado de la utilizaci6n de una 

combinaci6n de PMSG y HCG en una inyecci6n sencilla individual 

para la sincronizaci6n del ciclo estral en las cerdas, y las -

cuales han mejorado la tasa de preñez en marranas prepúberes -

(1, 29). 

El tiempo de la ovulaci6n en la cerda puede ser controla

do por la inyecci6n de HCG entre las 48 a 72 horas posteriores 

a la administraci6n de PMSG (4, 11, 17, 21, 38) o de la aplic~ 

ci6n de hormona liberadora de las gonadotropinas (Gn-RH) 48 a 

72 horas después de la PMSG (30, 38). Inducir a la estimula-

ci6n folicular o superovulaci6n en la cerda únicamente con Gn

RH, aparentemente no ha sido posible (2). 

La habilidad de la PMSG para estimular el desarrollo foli 

cular y la de HCG para controlar el momento preciso de la ovu

laci6n ha sido utilizada para sincronizar la ovulaci6n y de -

ahí la inseminación a un tiempo predeterminado. Este tratamien 

to combinado (PMSG + HCG) ha sido utilizado con componentes c~ 

mo el ICI 33878 para continuar y suprimir el ciclo estral (12, 

17, 30, 3B) o seguido del tratamiento con progestágenos adminis 
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trados por vía oral (30, 38). Estas tres etapas consecutivas 

de tratamiento (ICI 33878/progestágenos + PMSG + HCG) es efec

tiva también en el control del momento de la ovulaci6n o de la 

superovulaci6n para dar un solo servicio de inseminaci6n. Otro 

uso de la PMSG y de la HCG ha sido para sincronizar el estro -

en cerdas después de ser destetadas, inyectando 1000 UI de PM

SG el día del destete, y entre las 80 a 92 horas después, apli 

cando una dosis de 850 UI de HCG, han sido suficientes para -

sincronizar la ovulaci6n y permitir dar a la hembra 6nicamente 

una sola inseminaci6n (11, 13, 17). 

En años recientes, se ha incrementado el n6mero de gran-

jas porcinas que tienen a sus animales en confinamiento. Muchos 

de los problemas reproductivos se asocian precisamente con el 

confinamiento de las cerdas, por ejemplo, el retraso en el ini 

cio de la pubertad y el retardo para el inicio <le la etapa del 

estro en las cerdas recién destetadas. Una inyecci6n de PMSG 

o de la combinaci6n PMSG + HCG en una inyecci6n 6nica a las -

cerdas al momento del destete o a las hembras que no están ci-. 

clando, ha buscado vencer estos problemas del anestro, y también 

ha reducido el tiempo para la presentaci6n del estro (1, 11, -

13). Estos tratamientos han venido a establecer un procedimie~ 

to, pero su uso llevado a la práctica, se ha difundido poco por 

la limitada disponibilidad de PMSG en algunos países. Cabe 

mencionar que en nuestro país sí se encuentran disponibles co

mercialmente compuestos hormonales de PMSG y de HCG, o bien, -

la combinaci6n de ambas gonadotropinas extrahipofisiarias ind! 

cadas para la sincronizaci6n del estro en las cerdas (1, 32). 
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El uso de gonadotropinas para inducir la ovulaci6n en las 

marranas durante la etapa de la lactancia, nuevamente ha llama 

do la atenci6n a técnicos e investigadores. La preñez se ha -

logrado en hembras lactando, pero con resultados variables, e~ 

pecíficamente cuando el tratamiento hormonal es administrado a 

los pocos días posteriores al parto. El ovario responde mejor 

a la inyecci6n de PMSG cuando el intervalo entre los días post

parto-tratamiento son mayores, pero los resultados positivos -

no han sido constantes (11, 17, 23). 

Hay que recordar que el proceso de la involuci6n uterina 

en las cerdas abarca por lo menos un transcurso de 3 a 4 sema

n•s post-parto para volver a su est~do normal, pues el 57% de 

la pérdida de su peso ocurre en la primera semana; el endome-

trio se ha regenerado a partir de la segunda semana post-parto 

y la adherencia de los blastocitos duFante la preñez no ocurre 

sino hasta los 12 6 14 días después de la fertilización. Por 

lo tanto, la tnvoluci6n uterina no debe ser una limitante en -

la habilidad reproductiva de la cerda después del parto (17, -

29). 

El desarrollo folicular puede ocurrir sin existir la ovu

laci6n cuando a las cerdas únicamente se les administra PMSG -

(11, 36). Se han logrado porcentajes normales de fertilidad -

en cerdas durante la etapa de lactancia con la inyecci6n de P~ 

SG a los 25 días post-parto, seguido de la administraci6n de -

HCG a las 96 horas después del primer tratamiento (24). 
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Los tratamientos hormonales para inducir a la foliculogé

nesis, tales como PMSG seguida de HCG o Gn-RH o PMSG en combi

naci6n con HCG para estimular a la ovulaci6n en las cerdas du

rante la lactancia, parece ser que ofrece la posibilidad de re 

ducir el intervalo entre los partos de las cerdas. 
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IV,.;. MATERIAL Y rtETODOS 
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A.- LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

La investigaci6n se llev6 a cabo en la Granja Experimento! 

Porcina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Nacional Aut6noma de México (U.N.A.M.), que se 

encuentra ubicada en la parte sureste del Valle de México, a -

la altura del kil6metro 21.S de la calzada M6xico-Tulyehualco, 

.en la calle Manuel M. L6pez s/n, dentro del perímetro del pue

blo de Zapotitlán; Delegaci6n de Tláhuac, D.F. Su localizaci6n 

geográfica es a los 19° IS' latitud Norte y a los 99° 2' 30'' 

de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura so

bre el nivel del mar de 2242 metros y con una presi6n de 558 -

mm de Hg (29). 

B.- ANIMALES EXPERIMENTALES 

Para la investigaci6n se utiliz6 un total de 39 cerdas -

híbridas (F1) de segundo a sexto parto con 28 días de lactancia, 

momento en que fueron destetadas y distribuidas al azar en cua 

tro grupos experimentales; 3 con 10 cerdas y uno con 9. Tres 

grupos fueron tratados hormonalmente y el grupo restante se -

us6 como testigo. El presente estudio se realiz6 en el trans

curso enero-agosto del año 1983. 

(,• GRUPOS V PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los grupos I, II y III fueron designados para diferentes 

tratamientos hormonales, mientras que a las cerdas del grupo -

IV se les utiliz6 como testigo. (Cuadro 3). 



Cuadro 3: 

GRUPOS EXPERIMENTALES Y DOSIS USADAS EN CADA LOTE 

GRUPO 
Nº DE 1.2. TRATAMIENTO 

ANIMALES (24 hrs. poedestete) 

l 9 400 UI PMSG+ 
200 UI HCG(a) 

lI 10 100 mcg Gn-RH(b) 

III 10 1000 UI PMSG(c) 

IV 10 5 ml S S F 

(a) PG-600 (Laboratorios Serva •. S.A. de C.V ,) 

(b) Fertagyl ( 

(e) Folligon ( 

11 

11 

" 

" 
" " " ) 

11 " " ) 

2.2. TRATAMIENTO 
(96 hrs, posdeetete) 

100 mcg Gn-RH(b) 

100 mcg Gn-RH(b) t-J 
-..¡ 
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Cuadro 4: 

DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS CERDAS EN 

LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS 

GRUPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

I 

II 

III 

IV 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

5 

3 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

N 
00 
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GRUPO I.- A 9 cerdas que fueron destetadas al cumplir 28 días 

de lactancia, se les aplic6 24 horas después del -

destete una combinaci6n hormonal con 400 UI de gon.!!_ 

dotropina sérica de yegua gestante (PMSG) + 200 UI 

de gonadotropina cori6nica humana (HCG) por vía in

tramuscular (IM), y vitaminas A, D y E vía IM a las 

24 horas después del destete; 72 horas posteriores 

al primer tratamiento se les inyect6 100 mcg de hor 

mona liberadora de las gonadotropinas (Gn-RH) por -

vía IM. Una vez detectada la cerda en calor se efec 

tu6 el servicio mediante el uso de sementales en mon 

ta directa. 

GRUPO II.- A 10 cerdas con 28 días de lactancia se les aplic6 

por vía IM 100 mcg de Gn-RH y vitaminas A, D y E a 

las 24 horas después del destete, detectado el es

tro se procedi6 a realizar las montas del mismo mo 

do que en el grupo anterior. 

GRUPO III. - A 10 cerdas con 28 días de lactancia se les apli-

c6 por vía IM 1000 UI de la hormona PMSG y vitami_ 

nas A, D y E a las 24 horas después del destete; 

72 horas después del primer tratamiento se inyec -

t6 vía IM 100 mcg de Gn-RH, y detectado el estro 

se efectuaron las montas de igual fonna que en -

los grupos anteriores. 

GRUPO IV.- A 10 cerdas con 28 díus de lactancia se les aplic6 
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por vía IM 5 ml de soluci6n salina fisiol6gica (S.

S.F.) mas vitaminas A, D y E a las 24 horas después 

del destete; detectado el estro se realizaron las 

montas de igual forma que en los grupos anteriores. 

El número de cerdas apareadas durante los primeros meses 

del afio 1983 fue variable, lográndose agrupar 6 cerdas en ene

ro, 9 en febrero, 15 en marzo, 8 en abril y 2 en mayo. La su

ma total de apareamientos resulta 40 (con doble servicio cada 

uno), debido a que una de las hembras del grupo I, repiti6 es

tro post-tratamiento (ver Cuadro 4). 

D,- MANEJO E INSTALACIONES EN AREA DE SERVICIOS Y GESTACIÓN 

Una vez que las cerdas son detectadas en calor, son serví 

das por monta natural en el ler. estro posdestete que general

mente ocurre de 3 a 15 días, período durante el cual se les -

proporcionan 2 montas, la primera aproximadamente a las 24 ho

ras después del inicio de los signos típicos del estro y una -

segunda monta 12 horas después de la primera monta. 

Al momento del destete, las hembras son agrupadas en los 

corrales del área de gestaci6n donde reciben una alimentaci6n 

de 3 Kg que son proporcionados diariamente hasta el díu en que 

presentan calor; a partir de ese momento se les proporciona 2 

Kg de alimento/cerda/día (una sola vez por la mafiana), hasta -

el día 90 de gcstaci6n, a partir del cual reciben 3 Kg diarios; 

al día 108 de la gestaci6n son desparasltadas interna y extcr-
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namente¡ enseguida, después de aseadas, las cerdas son transla 

dadas a la sala de maternidad en donde solo se les proporciona 

1 Kg de alimento/día, el cual se suspende 12 horas antes del -

parto. 

El alimento que consumen las hembras durante la gestaci6n 

contiene 14% de proteína cruda y 3,500 Kilocalorías de energía 

digestible, 12 horas post-parto se les proporciona 1 Kg de ali 

mento a las madres, el cual se va aumentando gradualmente has

ta alcanzar 2 Kg de alimento como base y 0.5 Kg de alimento por 

cada' lech6n de su camada. Cuando se realiza el destete (28 

días), las cerdas son agrupadas en un corral de servicios en -

donde después de ser detectadas en estro, las cerdas son servi 

das en un corral propio para efectuar las montas. 

La Granja Experimental Porcina de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, propiedad de la U.N.A.M., cuenta con 

archivo y registros individuales para los animales, los cuales 

contienen la informaci6n necesaria para la realizaci6n de esta 

investigaci6n. 

Instalaciones.- La granja está calculada para una capaci 

dad de 120 hembras reproductoras. Cuenta con corrales de ges

taci6n abiertos piso de cemento con un área techada y otra des 

cubierta; en los cuales se agrupan las cerdas en un número va

riable con un máximo de 10 hembras por corral, en donde se tie 

nen comederos individuales para facilitar el control alimenti

cio. 
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La granja cuenta con un corral especia 1 para rea 1 izar los 

servicios a las cerdas Jurante la etapa Jel estro, siendo nec~ 

sario sacar a la hembra y al semental de sus respectivos corr~ 

les para llevar a efecto dicha práctica. Las sementaleras es

t6n ubicadas en forma alterna con los corrales del 5rea para -

cerdas gestantes, lo cual facilita la detecci6n del estro en -

las marranas, aparte de lograr su estfmulo. 

La granja cuenta con 2 salas de maternidad, una <le ellas 

con jaulas elevadas y lechonera al frente, y la otra sala para 

maternidad con jaulas en piso y lechonera lateral. 

E.- ANÁLISIS EXPERIMErJTAL 

El an51isls estadístico que se utiliz6 para evaluar el 

efecto hormonal sobre el n6mero de lechones al parto y días de 

tratamiento a estro, fue el An51isis de Varianza con un modelo 

completamente al azar, donde los tratamientos correspondieron 

a los grupos descritos. En aquellas variables en las que se -

detect6 efecto significativo del tratamiento hormonal, se rea-

1 iz6 la comparaci6n entre Medias con la Prueba de Tukcy (34). 
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V.- RESULTADOS 
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Las estimaciones medias de las variables reproductivas ev! 

luadas en el presente estudio, se encuentran eri el Cuadro S. 

En lo que respecta al parámetro de días del tratamiento 

al estr~, se observa que no existieron diferencias estadístic! 

mente significativas entre los tratamientos (P) O.OS)· (Ver 

Cuadro 6). 

En el promedio del número de lechones nacidos por camada, 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(P (O.OS) en los grupos I y III con respecto al grupo IV; pe

ro no con respecto al grupo II. (Ver Cuadro 6). 



Ctwd 1·0 5: 

("**) 

PROMEDIO PARA EL TOTAL DE DIAS DEL TRATAMIENTO AL ESTRO 

y DE LECHONES NACIDOS POR CAMADAS POR GRue'o EXPERIMENTAL 

GRUPO 

I 

II 

III 

IV 

(*) n .. 

(**) = 

X + s = 

(*) 
n 

9 

10 

10 

10 

CERDAS 
GESTANTES 

9 

10 

10 

10 

DIAS DEL 
TRATAMIENTO 

AL ESTRO (* *) x _: s (***) 

7.00 + 6.60ª 

8.10 + 9.70ª 

5.10 + 6.31ª 

5.70 + 3.37ª 

Número de cerdas por grupo 

Literales en cada columna con letras 
significancia estadística (P ( 0.05) 

Promedio + Dcsviaci6n Estandar 

NUMERO DE 
LECHONES NACIDOS 
POR CAMADA ( **) 

x .!. s 

12.00 + 2.79ª 

10.56 + 2.3oªb 

11.90.: 1.79ª 

8.90.: 2.13b 

diferentes indican 

(,,¡ 

V1 



Cuadro 6: 

ANALISIS DE VARIANZA PARA LAS VARIABLES DIAS DEL TRATAMIENTO AL ESTRO 

Y NUMERO DE LECHONES NACIDOS POR CAMADA 

DITRAESTR NOLECAM 
PUENTE DE VARIACION G.L. C.M. F C.M. F 

Tratamiento hormonal 3 

35 

38 

22.157 0.462ns 21.018 

Error 47.978 

Total 

G.L. Q grados de libertad 

DITRAESTR = días del tratamiento al estro 

NOLEC.AM = número de lechones nacidos por camada 

C.M. = cuadrados medios 

F valor de F 
(*) significativo (p.(. 0.01) 
ns= no significativo (p> 0.05) 

5,201 
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VI.- DISCUSION 
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En lo referente al intervalo del tratamiento al primer es 

tro posdestete no se observ6 diferencia significativa en los -

resultados obtenidos para los cuatro tratamientos evaluados. 

Estos resultados difieren de los obtenidos por Webel (11, 

38), el cual menciona que existe una interacci6n positiva al -

aplicar la combinaci6n PMSG/HCG + Gn-RH comparativamente al - -

aplicar Únicamente Gn-RH. El mismo autor propone que esto es 

debido probablemente a que es necesario que exista un adecuado 

crecimiento y maduraci6n folicular para que el efecto del Gn

RH sea mayor, ya que cuando la aplicaci6n del Gn-RH entre las 

48 a 60 horas posteriores al tratamiento con PMSG el n6mero -

de cerdas que ovulan con este tratamiento es menor y que la d~ 

sis estimulante mas adecuada para el crecimiento y el desarro

llo de los folículos debe ser mayor a 750 UI de PMSG (11, 38). 

Al analizar el efecto de los tratamientos sobre el número 

de lechones nacidos por camada, se encontraron mejores paráme

tros como resultado de los tratamientos de los grupos I (PMSG/ 

HCG + Gn-RH) y grupo III (PMSG + Gn-RH), que en el erupo testi 

go. 

Baker y col. (3), encontraron una mejor respuesta despu6s 

del tratamiento combinado de PMSG + Gn-RH que cuando fue dado 

6nicamente con Gn-RH, lo que difiere de los res~ltados obteni

dos en el presente estudio y explican que el desarrollo r cre

cimiento folicular desencadenado por la PMSG, es necesario para 

un mejor cf~cto del tratamiento con Gn-RH a las 72 horas des--
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pu6s, ya que seg6n Webel (38), el tratamiento con Gn-RH 6 sus 

análogos como estimulante de la actividad folicular parece no 

tener efecto directo y solamente inducirá a la ovulaci6n si 

existen follculos relativamente maduros a las 60 a 72 horas des 

pués de la aplicaci6n de PMSG. Esto difiere de los efectos 

probados de la gonadotropina cori6nica humana (HCG) que sl pu~ 

de inducir ovulaci6n tan tempranamente como a 48 horas después 

de la inyecci6n de PMSG. 

Otros autores (13, 22, 33) han utilizado los tratamientos 

combinados de PMSG/l!CG, PMSG + Gn-RH o Únicamente PMSG con la 

finalidad de reducir el intervalo del destete al primer estro, 

intervalo del destete al servicio efectivo y también para opt! 

mizar el número de lechones nacidos, sin embargo los resultados 

han sido variables y de las explicaciones posibles para esas -

diferencias en resultados se tienen que considerar factores -

predisponentes o desencadenantes como lo son el genotipo del -

animal, la edad reproductiva, el tipo de sistema de producci6n, 

el manejo de los programas de nutrici6n, programas de medicina 

preventiva, los efectos del medio a·mbiente, programas reprodu~ 

tivos, las características propias en cada cerda en particular 

y el tamaño de la muestra analizada. 

En este estudio, los compuestos hormonales utilizados en 

forma combinada produjeron resultados similares o mejores a los 

resultados obtenidos por otros autores utilizando los mismos -

tratamientos y al ser comparado con el grupo testigo, por lo -

que la disponibilidad de estos compuestos para ser usados en -
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forma rutinaria en cerdas recién destetadas, ofrece una buena 

alternativa en situaciones específicas donde se considere nece 

saria su aplicaci6n. Aunque se recomienda evaluar las venta-

jas econ6micas y técnicas de su aplicaci6n en cada granja en -

particular. 
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