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INTAOOUCCION 

El parto es una de las etapas m4s cr~tices en el proceso da -

produccidn del cerda, (l,3,4,9,l0,25,26~ en cuanto al bienestar -

tanto de la cerda como de los lechones. El cerdo recidn nacido es 

particularmente susceptible a los peligros del medio ant>iente y -

pueden surgir problemas que ocasionen la muerte hasta de un tercio 

de la camada (2,l?,25) durante los primeros días despuds del parto 

bajo condiciones promedio de granja, o sufrir una reduccidn en la 

eficiencia tanto de la madre como de los lechones. (5,9,11,21) Al 

nacer, las cerditos afrontan un tremendo reto¡ ya que de un ambien. 

te protegido y una nutrici~n segura en el Otero, tienen que edap -

terse a un ambiente completamente nuevo. El dxito para afrontar -

este reto depender4 de una serie de factores presentes en la gran

ja; que van desde el estado fisioldgico del propio lecho~ el nacer, 

del arrbiente que lo rodee, de la capacidad lechera y maternal de -

de la cerda, del grada de competencia entre la camada, nutr1ci6n y 

manejo que sa dd en la granja y hasta el grada de motivacidn que -

tanga el personal par su trabajo. (9) Por lo tanto es de suma im -

portancia detectar y disminuir hasta donde ses posible los facto -

res que afectan negativamente la adaptabilidad del lech6n e eu nu!!_ 

vo ambiente. (14) Estos ~actores son posibles de controlar en fo~ 

ma parcial mediante manejo superior, (l?) favoreciendo de esta ma

nera un desarrollo normal, que se va a reflejar en un buen prome -

dio de cerditos destetados con crecimiento y ganancia da peso dpt!, 

moa. De lo contrario toda le serie de problemas presentas y sin -
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control disminuyen le productividad y aumentan los costos de pro -

duccidn. (24 ,25) 

lha de les causas que 8Vitan que se tomen medidas adecuadas -

para preparar y esperar can la indispensable el 1110menta del parta¡ 

es con frecuencia la fluctuaci~n del per!odo gestacional. La lite

ratura mundial mencione rangos que van desde 102 e 126 d!as (13) -

y el promedio del tiempo de gestacidn tambidn ve.ría en gr110jas de 

una m:!ema regidn o de diferentes regiones y va de 113 a 116 d:!ea -

(9) dependiendo del genotipo, media ambiente y manejo qua se dá en 

el hato. (2,s,a,a,12,11,1s,23) 

lt>rmalmente los porcinocultores consideran el período del 

parto de 114 d!as, o m4s camunmente: 3 meses, 3 semanas y 3 d!as. 

Para ellos,lo anterior es une regla en c~lquier granja reproduc -

tora y en cualquier lugar, por la tanto no se le dá mayar importa!!. 

cia, y siempre tienen presente que la cerda parir4 en dicho tiam -

po. Tomando en cuenta que los factores que influyen en los fendme

nos de gestacidn y parto son diversos y varisdos para cualquter 

piara determinada, (9,15,19,20) ~stos dan como consecuencia fluc 

tuacionas y promedios diferentes en les piaras reproductoras; Lo -

anterior hace necesario y vital que todo hato reproductor determi

ne en particular su f luctuacidn y promedio del per!odo gestacional. 

Da este manera las hembras prdximas al parto serdn trasladadas a 

los locales de parto, con un manejo y tiempo adecuados antes del 

m:Csmo, de acuerdo o en base al prontedio del tiempo de gestaeidn -

que se obtenga del hato. (9) 
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OBJETIVOS 

Obtener la f luctuacidn y el promedio del período geatacional 

en esta hato reproductor, y al m:iSllXl tiempo determinar la ralacidn 

que puede existir con el ndmero da perto de la medre y el ndmero -

de lechones. Todo con la finalidad de preparar y programar un ma

nejo id~neo para la cerda antes del parto y para los lechones dur~ 

nte al parto. 
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MATl.:RIAL Y MS::TODOS 

a} UATEnIAL. 

El presente estudio se realizd en una granja comercial de ti

pa convencional productora de lechones. Con un total de 460 vien -

tres híbridos y 25 sementeles de reza pura. 

En el protocolo de este tesis se asentaron el nOmero de vien

tres arriba mencionado. Pero al final de este evaluactdn se logra

ron registrar 462. 

La poblacidn de esta granja comprende partos del primero has

ta octavof las cerdas que logran llegar a este Oltimo, son elimin~ 

das posteriormente. 

Para el control de cada vientre, se las identific~ con are -

tes de plástico enumerados y tarjetas de registro individuales con 

el namero correspondiente. Los datos registrados pare cada vientre 

son: 

No. No, fecha al f'echa en 

cerda semental 
de 

monta ~afu:º gua @asd ma ernided 

b} UETODOS 

fecha 
de 

parto 

lichonEs a par o duraci~n f 8 la ges ac ir 
V u {d:!as) 

vivos {V) 
muertos (M) 

lkl a~~lisis previo de los registros de esta granja, demostra

~on que no eran muy confiables; oor lo tanto fue necesario desde -

el inicio de este trabajo tomar los datos paulatinamente, conforme 

•e iban cubriendo les cerdas, Estos se tomaron en dos partes: le -

primera se registraba en el día en que se cubría le cerda { prim! 

ros cuatro datos ); la segunda parte de datos se fue registr&ido -

conforme las cerdas casaban a maternidad y perísn, Da esta manera-
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se tomaron los registros hasta que concluyd un ciclo reproductivo, 

crue involucrd a la totalidad de vientres del hato. 

Ceda carda recibid dos servicios con intervalo de 24 harea; -

POr lo tanto para determinar la duracidn da la geetacidn en días, 

ee tomd como base lo que la literatura menciona al respecto " el 

d!a de la primera cubrición es d!a cero ".(213,9118) Fue as! como 

loe registros se concluyeron de la siguiente forma: (datos origin~ 

las, ejemplo) 

No. No. fg~ha rJl:to f!echa ~ fecha lechon~s duraEidn 
6

de que pas a de al par o ges aci n 
~erda semental monta Nllm. maternidad parto V M (d ! a s) 

07 13 S-? dos 19 28 5 1 114 
oct. enero enero 

21 05 11-12 27 31 9 2 112 
oct, dos enero enero 

Ya recopilados todos los datos, se procedid a obtener los 

resultados; oara los cuales hubo asesoría en el análisis estad!s -

ticc, utilizandose los m~todos de regresidn y correlacidn mdlti 

ple. 

le 
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RESULTADOS 

a) El presente trabajo comprendid la evaluacidn de 462 vientres , 

que en base al nOmero de parto quedd distribuido como lo muestra -

el cuadro y gr6fica mlmero l. 

CUADRO l 

POBLACION EVALUADA StGUN EL 
NUt.ERO DE PAATO. 

NU~ERO DE PARTO NUMERO UE CEt-!OAS 

primero 7J 

segundo 100 

tercero 111 

cuarto 95 

quinto 55 

sexto 23 

s4ptimo 12 

octavo 9 

TOTAL 462 

El mayor nOmero de vientres es de tercer porto, conforme au -

menta el ndmero de partos, esta cantidad ve decreciendo; producto 

de lo seleccidn que normalmente se hace en una explotecidn recre -

duct~va. El promedio de partos de la granja fue de 3.2 partos, con 

una desviacidn estandar de l.6 oartos. 

b) Le fluctuecidn del período gestacionel obtenida fue de 109 a -

llB d!as. {gr~fica 2) El tiemoo promedio de gestecidn fue de 

114.17 d!es, con una desviecidn estandar de 1.49 días. 

El 69 "/. de los partos ocurrieron un d!a antes o desou~s dol -
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tierapo promedia; es decir de 113 e 115 d!as. El 98.4 '/.de todos -

los partos ocurrieron tres d!as antas o desau•s del promedio, es -

decir de 111 a ll? d!as, quedando solo el 1.6 ~ de los partos fue

ra de esta per!odo. (gr«fica 2) 

e) El tiempo promedio de gestecidn segón el nómero de parta, pre

sent6 une relacidn directamente proporcional del primero el sexto 

parto, con un ligero descenso en el adptimo y octava parto.{estas 

resultados se muestran en el cuadro 2 y gr~fice 3) Lo anterior re

fleja que a medida que la cerda tiene mayor edad, el tiempo de su 

gestacidn tiende a aumentar. 

CUADRO 2 

TIEt.'PO PROMEDIO OE GESTACION Y OC:JNIACION 

ESTANCAR EN RELACION AL NUMEAO DE PARTO u¿ 

LA CERDA. 

NUMERO Uf: PARTO OUAACION o¿ LA GESTACION 
j( 6 

primero 113.? 1.6 

segundo 113.9 1.s 

tercero 114.2 1.3 

cuarto 114.3 1.6 

quinto 114.4 1.4 

sexto 114.6 1.1 

sdptinso 114.5 l.O 

octavo 114.3 O.O? 

PRCJMS)IO GENERAL 114.17 l.49 

(d!as) 
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d) El nÓllHtro de lechones nacidos durante la eva1uec16n rue de 4611, 

can un promedia de 9.S lechones par perto y una desviaoidn eatandar -

de 2.6 lechones. El promedio d• lechonas nacidos vivos (L,N,V,) aor -

ca111ada fue de 8.86 (gr&fica 4) En relacidn el nómero de parto, el Pr!!, 

-.dio de lechones aumentd en forma proporcional del orimero el cuarto 

parto, •ata 4ltimo tuvo le mds elte producción, Oel auinto al octavo 

parto ht.bo un ligero descenso pero le curva de produccidn se mantt.No 

en alto nivel y en forma constante, (grdfics 4 y 5) En el cuadro 3 a

parecen los valores obtenidos, 

Le poblecidn de cerdas a partir del quinto parto apenas forman -

el 2rJ'I. del total del hato, son enimoles que en base e sus promedios -

reproductivos y productivos siguen en ls grenj~ pero en menor nómero. 

(gr!fica 1) Los resultados mds significativos los proporciona el 80 ~ 

de la poblacidn, integrada por cerdas del lo al 4o parto ya que del -

5o el So parto las variacioneB son m!nimas. {grdfica 5) 

El total de mortinatos en el hato rue de 337 1 que equivale a 7.3 

e¡., Los mortinatos en relacidn al nOmero do parto se muestran en al -

cuadro J y gr'ficas 6 y ? • 
CUADRO 3 

PROMEDIOS DE LECH)NES PCR CAMADA Y PORCENTAJE DE 
MOOTINATOS EN RELACION AL NUl.EAO OE PARTO DE U\ CERDA, 

NUMERO DE LECH)NES AL PARTO MORTINATOS 
PARTO x s '/. 

primero 7.8 2.2 10.2 

seg111do a.9 2.4 6.4 

tercero 9.7 2.4 6.2 

cuarto 10.6 2.5 6.4 

quinto 10.2 2.7 5,8 

sexto 10.3 2.4 6.6 

aepti110 10,2 2,4 5'.6 

octavo 9.8 1.5 ?.8 

PRtllEOIO GENERAL 9.5 2.6 ?,3 
PROUEOIO L.N.V. e.e 2,3 
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Al ~uedar reunidos todos los resultados anteriores, ee de -

duce la relacidn obtenida entre: duracidn de la gestacidn - m1me

ra de psrto - namaro de lechonas. 

PAil.'.EtlO. Se obtuvo 1.ne corralacid'n positiva entre la duracidn de 

la gestacidn y el nGmero da parto de la carde, donde r• 0.16. Es

ta correlecidn es estadísticamente significativa, ( P<:.1 'lo ) es -

decir a mayor namero de partos da una cerda la duracidn de la ge! 

tacidn aumenta; el tiemco promedio obtenido an aste estudio es de 

cuatro horas aproximadaqiente, da un parto e otro. (grdfica 3) 

SEGUNDO. Existe una correlacidn positiva entre el namoro de par

to y nómaro de lechones; sumamente marcada del primero al cuarta 

parto y posteriormente el nivel productivo dptimo se mant~o has

ta el s•ptimo parto, descendiendo ligeramente en el octavo. En -

i:romedio,de un parto a otro hubo un aumento de 0.4 lechones, acan, 

tuandose este aumento del primero al cuerto parto en los cuales -

se produjo un lechdn m4s entre parto y parto. (grdficas 4 y 5) 

TERCERO. Se encontrd uns correlacidn negativa entre el nOmero da 

lechones por camada y la duracidn de la gestacidn, donde r• -0.12 

Esta correlacidn es estad!sticamente significativa, ( P<:l ;. } es 

decir el nGmero de lechones es inversamente prooorcional e le du

racidn de la gestacidn, obteniendose en promedio un tiempo de 48 

minutos menos por ceda lechdn adicional. {grdfica a} 

... 
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OISCUSIDN 

Se desconocen los factores precisos que producen vsriacidn -

.,, el período gestacional, (9) aunque generalmente se sabe que el 

medio ambiente, genotico, nutricidn, manejo, etc. tienen influen

cia sobre este fendmeno. (7,9 1 13,17118,2?) Lel literatura muestre 

une fluctuacidn muy amplia, el mayor rango encontrado es de 102 -

a 129 d!as; (13) el resto de autores consultados no rebasan esta 

flu~tuecidn, fatas sonr 108 a 122, (9) 109 a 119, (10) 110 e 118, 

(17,25) 112 a 115, (3). En cambio la ma)'Ql'!a coincide con el 

tiempo promedio de 114 d!es. En el presente estudio se obtuvo une 

fluctuacidn de 109 e 118 d!aa, fluctueci6n relativamente corte y 

que se encuentra dentro de le~mencionadas. El promedio obtenido -

fue de 114.17 d!as, que coincide tembitn con lo antes mencionado. 

En la relsc1dn1 duracidn de gestacidn - nGmero de parto. La. 

literatura menciona que la edad de la madre influencie la dura ~ 

cidn de la gestecidn; en donde a mayor edad el tiempo de gestacion 

es mts largo con respecto e les cerdas jdvanes. (2,3,9,12,13,17,22 

27) En este aspecto los resultados obtenidos muestren una rela 

cidn proporcional entre la duracidn de la gestacidn y el namero -

de parto de la cerda, es decir a mayor n6mero de partos el tiempo 

de la gestacidn tiende e alargarse. Este resultado coincide con lo 

que le literatura menciona. 

Poco se hace mencidn sobra la dureci6n de la gestacidn en r! 

lacidn al tama~o de le camada. E'nglish y col. (9) menciona qua a 

mayor namero de lechones, la duración de la gestacidn se reduce y 

qua las camadas m4s pequa~as tienden a tener un p~r!odo gestacio-
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nal mds prolongada. Eatos resultado• concuerdan con loa obtenidos 

en el presente estudia. Lea c:euaas que provocan aste fen611eno no 

estan determinadas; y 1111tncion11n que es posible suceda Por la llMI~ 

)'Or produccidn nornional producida por la caneda mayor o sl est!

-..10 del alto oeso del contenido uterino. (9) En cambio otros au

tores mencionan que existo una relaeidn entre la duracidn de la -

gestacidn y tamei'lo de la camada en varias especies politocas ex -

capto en el cerdo. (13,17) 

Existe una tendencia de incremento en el nilmero do lechones 

conforme aumenta el ndll8?'o de came.das de una ,cerda, (2, ?) y les 

cerdas j6venes tienen en promt1dio un n~mero menor de lechones que 

las cerdas adultas. (9 117) En este aspecto loa resultados del 

presente estudio concuerdan con lo anteriorr obteniendose un in:~ 

cremento bien mercado del primero al cuarto parto. La produccidn 

dptima se obtuvo en los partos: 415,6 y ?. Para algunos autoras -

la producci~n dotirna de la cerda es en el 4o, y So, parto. (2,lB, 

19,26) English y col. dicen aue las cerdas m!fs producti.ves aon 

las de 2o. al So. perta y posteriormente la productividad y efi 

ciencia tienden a declinar. (9) Ounne y McDonald (7,17) reportan 

qua las cerdas alcanzan su grado mt!ximo de fecundidad durante la 

Se, 6a y 7a gestacidn, en les cueles le camada es de una o dos 

crías rnds. L~s resultados obtenidos concuerdan m4s estrectenente 

con latos altimos. 

El oorcentaje de i:tertinatos fue de 79 3 ~. la literatura 

menciona como normal del 3 al 6 '/., {3 1 14,25} es decir en el hato 

evaluado existe un alto porcentaje de mortinatos. le literatura -

menciona que los nortinatos aumentan cuando la camada es nu111Brose 

Y en cerdas viejas,(9j carece ser que si coincide con loa result~ 
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cloa obtonidos; donde el lllll)'Qr nd11191"o de niortinatos ae pre111ntd 11n 

el 4o. perta que ea el qum tuvo le meyar produccidn de lechones y 

en el octava parto por ser cerdas de mayor 9dad, Pero lo que rn«s 

contribuye a que se haye obtenido un oarcenteje elevado de morti

nata• en esta granja,es la 1ecaea atencidn que se le da a la cer~ 

da durante el parto. 

Al analizar los resultados productivos; los valorea obtent -

dos para lechones nacidos vivos fue de 8,86 ~ 2.3 , esta resulta

do cabe dentro de los osr4metros µroductivos nacionales menciona

dos por Rand'.rez Necaechee,(25) que van de 10.l a 9.1 lechones n! 

cidas vivos en granjas tecnificadas (Sonora, Sinaloa) hasta ?,9 

en granjas convencionales, Berruecos (2} al unir le informacidn -

de 3 diferentes zonas ecoldgicos del pa!s obtuvo un oromedio da -

lechonas nacidos vivos de 7.99; esto óltimo es inferior al resul

tado obtenido en el presente estudio, lo que demuestra que esta 

exolotaci~n tiene su ftival productivo dentro da los pardmetros -· 

nacionales. 

El promedio de partos obtenido en este hato fue de 3.2 portas 

resultado que refleja que su poblacidn est4 en equilibrio, ya que 

generalmente los vientres en piftl'ee comerciales permanecen el -

tiempo suficiente pera dar 3 o 4 camadas y posteriormente san ce

eechedas, ( 9) quedando solo les hembras con buenos pardmetroa 

productivos. {2,3,?,9,12) 
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CCNCLUSIOtl 

i:7n •l presente estudio ae encontrd relacidn entre las vu111-

bl•s evaluadas: la duracidn de le gestacidn se ve aumentada •n 

cada pl!J'to odicionel de le cerda; el namero de lechones por ceme

da tall'bi"' influy• en le duracidn de la gestacidn, siendo rn«a 

corto cuando la cemoda es grande y tiende a olfl!'{Jarse cuando es -

pequei'la. 

Con respecto e le relacidn: namero de lechones-nalll8ro de Pll!: 

to de le cerda; se encontrd que el namero de lechones aumenta 

conforme aumenta el nOmero de partos de la cerda y en este estu -

dio,les cerdae con mayores promedios fueron del cuarto al sfptilllO 

parto. El porcentaje de mortinatos fue superior a lo establecido 

por la literatura; encontrendose el mayor nOmero do ellos en el 

primero, cuerto y octavo parto, 

En comparacidn con la literatura le mayoría de resultados o~ 

tenidos en este trabajo, encontr.§S"On concordancia, habiendo lige

ras discrepancias y poca informecidn en algunos puntos. 

Al quedar establecida la fluctuacidn y promedio del período 

gestecional en este hato¡ se podr4 establecer plenes de manejo en 

tocados e prevenir los problemas causados oor imProv1saciones an

tes del parto o durante el m!smo, que repercuten de menera adver

sa en la camada y en le eficiencia de la madre. Adem~s serd atil 

en la programacidn de partos mediante el uso de orostaglendinas, 

(si fuere necesario} o facilitar!! poner en prl!ctica el método "t2 

do dentro, todo fuere" oara utilizecidn ~ima de las maternide 

des y lo~rer una mayor ces1nfecc1dn de dstes, con la cual se ob -

tendr& un mejor bienestar de la cerde y lechona~ v une reduccidn 

de las enfermedades neumoenterices. 
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