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INTRODUCCION 

A través del tiempo, el hombre ha evolucionado en muchos 
aspectos. Tal vez uno de los de mayor trascendencia fue cuan
do dejó de ser nómada para convertirse en sedentario, enton-
ces comenzó a cultivar la tierra y a domesticar las diferen-
tes especies animales, que con el tiempo empezó a comprender
y hasta cierto punto a entender las diferentes formas y cara.!:_ 
terísticas de reproducci6n de ellas y de esta forma o~tenía -
una producción animal más regular. Mucho tiempo después la e
volución del hombre continuó hasta llegar a la ciencia y la -
tecnología de nuestros tiem~os, éstas ofrecieron muchas alte~ 
nativas a todas las ciencias en general, en el campo de lar~ 
producción surgió la inseminación artificial. (17) (I.A.) 

Fue a fines del siglo XVII cuando ·el Italiano Spallanza
ni realizó los primeros experimentos obteni9ndo un éxito reg~ 
lar, posteriormente a principios del siglo XIX los estudios. -
sobre este tema se realizaron con mayor intensidad; fue en la 
U.R.S.S., en 1932 cuando Milovanov reportó la primera cerda -
inseminada artificialmente utilizando métodos rudimentarios.
posteriormente varios paises, entre ellos Inglaterra, Franci~ 
Estados Unidos, Japón, Alemania, continuaron estas inves.tiga
ciones, no sólo en cerdos sino en la"mayoría dé las especies
domésticas como: aves, canideos, felinos, equinos, bovinos y
ovicaprinos, obteniendo resultados muy promisorios, las inve! 
tigaciones continuaron hasta que hubo un estancamiento a cau
sa de la 2a. guerra mundial. {6) 

Fue hasta 1959 cuando la Federación de Zootecnia Europea 
organizó un coloquio en Paris, en el cual se puso al día toda 
la información concerniente a la I.A., en la especie porcina
Y de esa época a la actual realmente no se ha progresado mu-
cho, a pesar de mejores y nuevas técnicas de I.A., ésta no se 
ha extendido en el mismo grado que en los bovinos, sino que -
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su desarrollo ha sido bastante más lento. (6) 

Durante los Oltimos 20 a~os las técnicas de I.A., se han
fdo extendiendo en diferentes paí~es del mundo, en la propor-
ción que se expone en el cuadro ·No. 1 (3) 

Dentro de las ventajas que ofrece la I.A. podemos enume-
rar las siguientes: 

1.- Una mayor uniformidad, en la producción de lechones.(3) 

2.- Empleo de sementales con Test-progenie y Test-productivo, 
que permite un mejoramiento genético del hato, que se co~ 
vierte· en mejor rendimiento, en velocidad de crecimiento
e índice de conversión. 

3.- Una valoración más rápida del semen gracias al an~lisi~ -
macroscópico. y microscópico de éste, que e~ eJ instrumen
to más eficaz para la selección, lo que permite prescin-
dir de los s~mentales que. pre~entan ~n esperma de baja -
concentración o bien con otras anomalías. 

4.- La profilaxis adecuada para impedir las enfermedades -~-

transmisibles con la monta directa. 

5.- Reducción del nOmero de sementales necesarios para obte-
ner los ·resultados deseados en la explotación, permitien
do con esto adquirir mejores sementales desde el punto de 
vhta genético, aunque el costo individual sea un poco ·m! 
yor, el c~al ~e justifica y amortiza con el rendimiento. 

6.- Aprovechamiento racional del macho obteniendo asf una ca
rrera reproductiva ~&s prolongada. 

7.- La programación de cruzamiento en varias razas para la ·o~ 

tención de híbridos comerciales. 
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CUADRO No. 1 

SITUACION ACTUAL DE LA INSEMINACION 

ARTIFICIAL PORCINA EN EL MUNDO 

Países donde se inseminan 
más de 100,000 cerdas por 
ano. 
U.R.S.S. 
China 

500,000 
? 

Países donde inseminan a -
.más de 50,000 cerdas po~ -
ano. 
Holanda 
Inglaterra 
francia 60,000 
Paises Socialistas 
Japón 

Paises donde se inseminln a 
más de 10,000 cerdas por -
ano. 

Suecia 
Noruega 
Bélgica 
Finlandia R.F.A. 

No hay un centro de insemina-
ción nacional, sino utiliza--
ci6n del método en grandes y· -
pequenas explotaciones colecti 
vas. 

Pequenos centros manejados por 
un jefe de centro quien colec
ta y prepara el semen, cuida a 
los verracos e insemina en la
granja. 
Trabajo po~ inseminadores que
recogen el semen en un·centro, 
trabajo como· en los bovinos o
expedición del semen por co--
rreo e inseminación por el por. 
cicultor. 

Centro de inseminación análo-
gos a los bovinos~ 5 inseminan 
a más de 10,000 cerdas. 

Técnicas en explotaciones co--
1 ectivas en todo el país, so-
bre todo en Rumania, Yugoesla
via y R.D.A. 
Cen~ros análogos a los que e~

fectúan la inseminación en bo
vinos. Todos cuentan con cen-
tros análogos a los que efec-
túan la inseminación en bovi-
nos. 
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La finalidad de este trabajo es aportar una evaluación de 
1a I.A., realizada en la zona porcicola que por su número de -
animales es la más importante del país, La Piedad, Mich., con-

. . 
e1 objeto de implantar el sistema de la I.A., en una granja de 
ciclo completo con 3,000 vientres, para obtener las ventajas y 
beneficios antes mencionados, ya que en esta explotación corne
en la mayoría de las existentes en e1 país, el valor genético-. . 
y reproducti~o de los animales es muy bajo, porque ~unca se ha 
orienta~o el progresci genético de estos, por ésta y muchas 
otras razones no se obtienen los resultados adecuados como en
otros países. (3) 

Empleando las técnicas de I.A. tanto de semen fresco di-
luido como d~ semen congelado importado del extranjero, es la
forma má~ prácti~a para.empez~r a mejorar una granja reproduc
tiva de estas ,dimensiones, en e1 aspecto. genético, ya que se -
cuenta actualmente con todas las facilidades ·para hacerse, só
lo que no se lleva a cabo por la falta de dirección técnica 
adecuada. (4) 

Cabe hacer notar, que qu1zas los resultados que se obten-. . . 

gan en el presente trabajo, no sean los 6ptimos debido a las -
condiciones generales de salud en los animales utilizados que
se encuentran en esta zona del país, y que por innumerables --. ' 
factores desde luego que no son los mejores. 
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I.- OBJETIVO 

Los objetivos de la presente tesis profesional son los s! 
guientes: 

La evaluación. real de las técnicas de inseminación artif! 
cial tanto de semen fresco diluido como de semen congelado. 
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11.- MATERIAL Y METODOS 

2.1.- El material utilizado para la presente tesis profesional 
será de 2 tipos principalmente: 

2".1.1.- Biológico 
2.1.2.- Laboratorio 

2.1.1.- El material biológico a su vez consta de lo si-
guiente: 

2.1.1.1.- Semen de ierracos 
a) Fresco diluido obtenido de verracos

propiedad de la granja. 
b) Semen congelado importado de Estados 

Unidos. 
2.1.1.2.- Hembras híbridas nacidas en la granja. 

a) Nulíparas 
b) De.2o. parto 
c) De 3er. parto 
d) De más de 3 partos 

2.1.2~- Material de laboratorio a su vez consta de lo s! 
guiente: 

2~1.2.1.- Material para recolecc16n de semen 
a) Termo estéril 
b) Gasa estéril 
e) Guantes estériles 
d) Potro para monta 
e) Jerga 

2.1.2.2.- Materia 1 de valoración del semen. 
a) Microscopio con platina caliente. 
b) Porta objetos 
e) Cubre objetos 
d) Colorante ( carbón fuscina ) 
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2.1.2.3.- Material para la dilución del semen. 
a) Diluyente estéril 
b) Bai'lo Mari a 
c) Parrilla eléctrica 
d) Vasos de precipitado de polyprolil~ 

no. 
e) Pipetas 
f) Matraces aforados 
g) Matraces Erlenmeyer 
h) Termómetros de laboratorio 
i) Probetas de distintas capacidades 
j} Batas 

2.1.2.4.- Material para inseminación 

2.1.2.5.-

a) Over·o1 es 
b) Botas 
c) Mandiles de pl~~tico 

d) Caja térmica de polyestireno expan-
dido. 

e) Frasco de pl&stico 
f) Tapones de plástico removibles. 
g) Cateter modelo Melrose esteriliz! 

do ) • 
h) Petrolaio estéril 

Material variado 
a) Aparato c.onservador 
b) Autoclave 
e) Horno secador 
d) Papel aluminio 
e) Papel estraza 
f) Bolsas de polietileno 
g) Aretes de identificación 
h) Pinza colocadora de aretes 
i) Cinta maskin tape 
j) Marcadores 
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METO DOS. 

2.2.- Los m€todos que se seguirán para la evaluaci6n de la--·· 
evaluaci6n de la presente tesis profesional serán las- · 
siguientes: 

2.2.1.- En las cerdas inseminadas artificialmente cori
semen fresco diluido se tomará en cuenta lo s! 
guiente: 

2.r.1.1.- Indi~e de con~epci6n. 
2.2.1.2.- Prolificidad 
2.2.1.3.- Peso promedio de la lechigada al na-. . . 

cer .. 

2.2.2.- En las cerdas ·inseminadas artificialmente con
semen congelado se tomará en cuenta lo sfguie~ 
te: 

2;2.2.1.- Indice de co~cepci6n 

2.2.2.2.- Prolificfdad 
2.2.2.3.- Peso promedio de la lechigada al na

cer .. 

Estas valoraciones se harán en los grupos de cerdas qu~ 
se van a manejar en este estudio, las cuales se clasffi~arán 
de la siguiente manera:. 

a) Cerdas nulfparas 
b} Cerdas de 2dO. parto 
c) Cerdas de 3er. parto 
d) Cerdas de 4to. parto 

Para poder llevar •~cabo l~ antes mencionado tomaremos 
como base lo siguiente~ 

·a) El indice de cóncepci6n ~e valorará tomando en cue!· 
ta el número de servi¿ios entre el ·número de partos. 
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b) La prolificidad se valorará en base al número de le
chones nacidos vivos al parto. 

c) El peso de la lechigada se tomará por la suma de to
dos los lechones nacidos vivos. 

2.3.- Explicación., 

Los métodos usados en la Inseminación Artificial ( I.A.} 
se pueden dividir en cuatro partes. 

2.3.1.- Area de recolección del semen 
2.3.2.- Recolección del semen 
2.3~3.- Dilu~ión del semen. 
2.3.4.- Inseminación 

Cada una de estas partes se componen de varios pasos -
que se describen al tratar cada una de éstas. 

2.3.1.- Area de re~olección: Esta área es limitada, re
comendándose que sea circular de a~roximadamen

te 3 m. de diámetro, con una puerta de por lo -
menos 1.20 ~. de ancho contando en su interior
con un potro para montas al centro y una peque
Há área de seguridad para el personal, esta --
área está formada por una barrera de tubos don-
de solamente puede pasar una persona y no así -
e·l verraco. Dicho potro es de forma rectangular 
de 1.50 m. ·de. largo por_0.35 m. de ancho forra
do con un material resistente como pueden ser -
costales de ixtle o piel, la altura debe ser -
ajustable dependiendo de la alzada del animal. 
El potro deberá estar impregnado de orina de -
hembra en celo y secresiones propias del eyacu
lado del verraco, el piso se recomienda que sea 
de arena o materiales similares que favorezcan-
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el apoyo del semental, en algunos casos se usan 
tapetes de hule grueso perforados que son f&ci~ 
les de lavar y desinfectar. (19) 

2.3.2.- Recolección del semen: Para efectuar la recolef 
ción del semen, se debe contar con el material
mencionado anteriorm~nte como "material de rec2 

' lección", el cual .para su uso adecuado requiere 
de su preparación. 

a) Termo.- Debe de eJtar limpio y seco con una
boca lo suficfente~ente amplia para facili-
tar la recolección del semen, es recomenda-
ble usar una bolsa de polietileno dentro del 
termo a manera de forro inter•or~ luego ene! 
ma de ésta se coloca una gasa doble· esteril! 
zada enconada al interior del térmo. para fa 
cilitar la filtración del semen, una vez ob
tenido éste, se vacfa·en el recipiente donde . 

. va. a *er dilufdo, la bolsa y la gasa se des1 
. chan y se. colocan otras nuevas para la si--
g~iente recolecci~n. (25) 

Se recomienda que cuandd ei termo contenga -
el semen, se debe tapar con la tapa térmica
para evitar el enfriamiento o contaminación
del mismo. (25) 

b) Guantes y toallas~- Los guant~s se recomien-
da que ~ea~ desechabies y estériles. este m! 
nejo en la práctica e~ un poco caro~ por lo
que se pueden usar guantes de hule lite~. ~

disponiendo de varios pares de estos usando
un par para cada verraco, una vez utilizados 
se lavan con agua caliente y estropajo des--
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pués se esterilizan en autoclave, en esta -
forma se pueden usar varias veces lo que los 
hace más económicos, los guantes se deben c~ 

locar, hasta el momento en que el verraco -
presenta el pene para evitar el contacto con 
otras cosas que predispongan a su contamina
c~6n. (25) 

Toallas.- Estas deben estar limpias y secas, 
se utilizan para limpiar el prepucio y áreas 
adyacentes, las cuales se recomiendan que es . . . -
tén rasuradas y con un mfnimo de pelo, sir--
ven para dar masaje al prepucio y facilitar
el desenvainado del pene. (23) 

la recolección del semen, se efectúa cuando
el semental presenta el pene, el encargado -
lo tomará con la mano enguantada por el glan 
de, apretándolo y con la otra mano sostendrá 
el termo. (25) 

El glande se mantiene empuHado y apretado P! 
ra favorecer la excitaci6n ~el verraco, cua[ 
do el pene está erecto se extiende suavemen
te hasta su límite· y se desvfa hacia afuera~ 
de· la linea media, es recomendable hace~ pr! 
siones intermitentes sobre el glande para e~ 
timular la eyaculaci6n, es de esperar que p~ 
co antes de ésta o durante ella el pene efef 
túa movimientos súbitos en forma rotatoria,-. . 
los cuales pueden sorprender al encargado y-
podria safarse provocándole un desconcierto
al semental, para evitar esto, es necesario
empuffarlo siempre fuerte. (23) 

. 1 
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Al iniciarse la eyaculación el primer aspec
to que presenta el eyaculado es el de un lí
quido transparente, que después varia a bla[ . . 
q~izco y a un blanco viscoso, por Oltimo ---
vuelve a ser casi transparente, durante la ! 
yac~lación se presenta una secreción gelati-. . 
nosa o tapioca, que es propia de las glándu-
las de Cowper,. normalmente es blanca y semi
transparente. (1) 

En encargadd de la recol,cci~n deber~ elimi
nar la primera fracción, o sea el liquido --
transparente por considerarse que está cont! 
minado y care~te de espermatozoides. 

La recolección propiamente se inicia a par-
tir de la porción blanquecina y vi~cosa has
ta ~ue termina ~sta, la secreci5n gelatinosa 
o tapioca quedará retenida en la gasa, que-
dando sólo en el interior del termo la por-
ción esperffiática del eyaculado, una vez obt! 
nida ésta se cierra el termo y se lleva al -
laboratorio donde se efectOa su procesamien
to. (2) 

2.3.3.- Dilución del semen: Para poder efectuar correc
tamente la dilución del semen, se requiere del
material mencionado anteriormente como material 
de dilución. 

La técnica de la dilución consta de varias par
tes entre •llas diferenciamos las siguientes: 
(10} 
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a) Análisis físicos: este consiste en valorar -
las características organolépticas normales
del semen entre éstas consideramos las sf--
guientes: (11) 

Olor: En la mayoría de las veces el olor es
casi imperceptible pero en ocasiones -
éste tiene un olor a verraco el cual -
es más común en verracos viejos, tam-
bién se puede presentar un olor a ori
na, lo cual indica que la recolección
no se efectuó correctamente y por lo -
tanto se debe desechar. (18) 

Color: Este varía de blanco a crema la varia
ción entre estas dos, las determina la 
concentración espermática, llega a dar 
el caso de eyaculados sin e.Olor, traslQ 
cidos, que muestra a simple vista su -
baja concentración espermática, y se -
le considera anormal, puede haber ---
otros tipos de variación anormales en
el aspecto del:~yaculado, pero no se -
~retende en este estudio analizar es-
tos detalles. (3) 

Consistencia: Esta es normalmente un líquido -
viscoso la variación en la consisten-
cía tambi~n se ve ~fectada por la co~
centración espermática y de la canti--

. dad de líquido seminal, cabe mencionar 
que cualquier variación física difere!!. 
tes a las antes mencionadas deberá CO!!. 

si derarse y determi liar 1 a causa que 1 o · 
provoque. (18) 
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b} Análisis microscópicos: La observaci6n mi~~-· 
croscópica del semen es fundamental, porque
en ella se descubre la calidad y caracterís
ticas principales del semen, entre ellas te
nemos las siguientes: 

Motilidad: La valoración de la motilidad de
be hacerse al momento de la recolec--
ción, ya que si se deja pasar tiempo -
el semen se enfria y pierde su motili
dad original. La motilidad puede ser -
observada con el. objetivo 10X4 y con -
luz moderada, de acuerdo al tipo de m.Q. 
vimientos se pueden valorar en la si-
guiente escala. (2} 

4.-. Espermatozoides con movimientos 
progresivos muy rápidos. 

3.- Espermatozoides con movimientos 
progresivos rápidos. 

2.- Espermatozoides con movimientos 
_progresivos sinuosos. 

1.- Espermatozoides con movimientos 
anormales y eventualmente algunos
movimierttos progresivos. 

o.- Espermatozoides inmóviles y muer-
tos ( Necrospermia ). 

Los movimientos progresivos se determinan porcentualme~ 
te siendo aceptable del 80% en adelante. 
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Los análisis microscópicos realizados durante este est~ 
.dio, dieron el 96% del semen, con una motilidad entre los pu~ 

tos 3 y 4 de la escala anterior, y el 4% entre el 2 y O consi
derando estos últimos no aptos para la inseminación y por lo
tanto fueron desechados. 

Morfología: La observación de ésta requiere -
de la utilización del objetivo 40X, P! 
ra detectar malformaciones en el cuer
po del espermatozoide, si se desea ob
servar malformaciones en el cuerpo del 
espermatozoide, si se desea observar -
malformaciones más pequeHas se puede -
utilizar el objetivo 100 X, o de inmer 
sión. Durante este trabajo se observó
que la baja motilidad del semen está -
directamente relacionada con las mal-
formaciones en los espermatozoides, 
las más comunes observadas en orden de 
frecuencia son las siguientes: 

Gota citoplásmica 
- Colas desviadas 

Colas rotas 
- Cabeza aperillada 

El porcentaje de malfdrmaciones ac~pt! 
das en el semen es del 10% cabe ~enci! 
nar que durante este trabajo no se ~r! 
cesó ningún semen que excediera este -
límite. (23) 

c) Concentración; La concentración está determ! . . . 
nada por el número de espermatozoides por ml. 
que normalmente oscila entre 300 y 600 mill! 
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nes de células espermáticas X ml. con varia
ciones que dependen de la calidad del semen, 
el número de espermatozoides emitidos en una 
eyaculacf6n oscila entre 45 mil millones a -
90 mil millones de células espermáticas.(3). 

Una vez qu~ ha sido evaluado el semen satis
factoriame~te en sus caracterfsticas, se -
procede a determinar la concentración esper
m(tica mediante el conteo de las células pa
ra ello se utilizó el hematfme~ro de Thomas. 
(4) 

La técnica para contar las células espermáti 
. . ..-

cas en el hematímetro de Thomas es la misma-
que se usa para células sanguíneas. 

Una vez determina~o el número de células por 
ml. se sabe cuántas dosis se pueden hacer t.Q. 
mando en cuenta que cada una de ellas conten 
ga un mínimo de 3 mil millones de espermato
zoides, por ejem~lo: tomando en cuenta que -
la motilidad del semen es de 4 en nuestra e1 
cala anterior y que a¡SU vez tuvo menos del-
10% de malformaciones se puede determinar el 
número de dosis de la siguiente forma: 

Fórmula 
V = Volumen del semen 
E = Concentráci6n N = V-X E 

e Cu= Contante ( ~ooox10 6 células 
N ª Número de dosis 
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V = 200 ml 
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200 ml x2oox10 6 

e 3000x106 N = = 
3000Xl06 

40 ,OOOxl06 

3000x 106 N = 13.3 

Dosis 
.· •' 

N 13.3 Dosis 

2.3.4.- Inseminación: Este último paso lo consideramos c~ 
mo el de mayor importancia, ya que al efectuarlo
correctamente depende ~n gran parte el éxito del
programa de inseminación. Para inseminar a la ce~ 
da es necesario contar con el material de insemi
nación antes mencionado. (3} 

Una vez teniendo la cerda en celo ésta se coloca
en una jaula en la cual tiene poca movilidad, es
recomendable que el animal esti tranquilo antes ~ 

·de la inseminación por lo tanto, el manejo debe -
ser-dócil. El primer paso es limpiar la vulva an
tes de introducir el cat~ter, ésta se limpia con
una toalla ligeramente humedecida con diluyente -
para permitir limpiar el esti~rcol que ésta pueda 
tener, posteriormente se abren ligeramente los l! 
bios vulvares y_se introduce el cat~ter orientán
dolo hacia la parte superior de los labios para-
evitar encontrarse con el orificio de la uretra.
que se encuentra en l.a parte inferior de la vagi
na, una vez introduciendo unos cuantos centime~-
tros, se empieza a girar el catéter hacia la iz-~ 
quierda continuando su introduc¿i6n hasta que 11! 
ga a enroscarse en el cérvix o cuello uterino, --

. normalmente el catéter se fija en éste o la misma 
cerda lo retiene, ;e recomienda dejar el catiter
en esta posición por lo menos un minuto antes de
inseminarla, esto ayuda a que la cerda se fam1li! 
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rice con el contacto del catéter y se excite, tam 
bién conviene hacer presión en la grupa con el -
fin de imitar la presión que hace el verrac6 al -
monta~ a la cerda, de esta manera se excita· más -
la cerda y hay una mayor aceptación del semen. -
Posteriormente se toma la dosis y se inserta en -
el extremo posterior del catE!'ter: y se procede a -
fnt~oducir el semen, es recomendable oprimir lig! 
ramente el frasco hasta sentir que fluye el semen 
al interior del útero, esto se nota cuando el se-. . . 
men fluye con facilidad en ocasiones con la prim! 
ra presión del frasco basta 'para que 'el ~emen ~e-
vací.e poco a 
otras veces 
qu.e la cerda 

poco hasta terminarse la dosis, ~~-

hay que repetir varias veces hasta -
la acepte completamente. (25) 

. . 
Normalmente esta operación dura alrededor.de 8 mi 
nutos dando el tiempo necesario para qu~ la cerda 
acepte toda la dosis-, es común que después de ter. 
minar ·li inseminación se pr~sente algo de reflujo 
de semen, éste se p~ede reducir sf se aplican 20-
m·l. de diluyente antes de sacar e 1 ca té ter, con -

·la finalidad de introducir el semen lo más aden-
tro posible, y cuando se .presente el reflujo, és
te sea en su mayor parte de.diluyente y no de se
men. ( 4) 

Momento de la· inseminación: Para determinai cuan
do debe ser inseminada la cerda se requiere que -
esté en celo o astro, como es sabido la cerda en
celo muestra dete~minados comportamient~s, uno de 
los más importantes es cuando la cerda se queda -
quietá a la1 presión sobre. el 1 orno ya sea hecha -
por el verraco o ~or el encargado, el método usa
do durante este estudio par~ determinar las cer--
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das en celo fue el siguiente: (16) 

Se realizan dos búsquedas, la primera a las 6.30-
A.M. y la segunda a las 5.30 P.M., o sea 11 horas 
de diferencia entre cada uno, se introduce un ve
rraco en el corral de las hembras vacías o ges-
tantes próximas a repetir o sea 18 días.después -
del último servicio, para· detectar las hembras r~ 

petidoras, el verraco permanece de 5 a 10 minutos 
en cada corral cuando el encargado observa una -
cerda sospechosa le intenta presionar el lomo o -
la presenta el verraco para qui éste la monte, la 
cerda se queda quieta por algun8s de los estímu-
los se le saca para ser inseminada cuando la cer
da sospechosa no se deja montar por el verraco ni 
responde a la presión del lomo hecha por el encar 
gado, se le revisa si hay. inflamación y enrojeci
miento de la vulva acompaftada por secresiones va
ginales pr~pias del celo, se le saca para ~er in
seminada, cada hembra detectada en celo debe reci 
bir 3 servicios, las detectadas por la maftana re-

. ciben el primer servicio al momento de sacarlas -
del cor.ral, el segundo 24 horas después del prim! 
r~ y el ttrcero 10 horas después dél ~egundo. (~) . . . 

Las detectadas por la tarde el primer servicio ~e 
da 14 horas después de haber sido detectadas el -
segundo 1~ horas despu~s dei primero y el tercero 
10 horas después del segundo, la finalidad de es
tos intervalos es de tratar de encontrar el mome! 
to de 1 a ovulación, 1 o anterior se puede interpr! 
tar en el siguiente cuadro: (8} 



Hras. del estro 
Cerdas A.M. 
Cerdas P.M. 

Servicio * 

o 10 

* 
15 20 

* ... 

20 

25 30 35 40 

* * 
* * 

V-
~ v· 

Tiempo probable de 
la ovulaci6n. 

De acuerdo a la interpretación del cuadro ante--
rior se observa que el primer servicio de las he~ 
bras detectadas por la maHana es un poco temprano 
mientras que las detectadas por la tarde es un P.Q. 
co tardía con respecto al momento de la ovulación 
la razón de estos intervalos es con la finalidad
d~'evitar perder _los ca~ores de las cerdas detec
tadas 'un poco tarde o un poco tempr~no por error
del encargado de revisar los celos este detalle -
es particularmente importante en un hato de 3,000 
vientres, donde tal· cantidad de animales aumenta
las posibilidades d~ error de este tipo de manejo 
(12) 

Manejo del semen congelado (S.C.): el manejo del
s.c .. en s1 es sencillo, siendo lo más importante
JU descongelación y dilución, para ~fectuar co---. . 
rrectamente es necesario disponer del material de 
dilución y de valoración mencionada anteriormente 
para el manejo del semen.fresco, incluyendo apar
te de. ~ste un reloj minutero, una caja t~rmica de 

·poliestireno expandido y un termo con nitrógeno -
liquido. (10) 

D,escongelación: La descongelación del semen se --. . 
inicia en cuanto se saca la dosis del termo con -
nitrógeno liquido, cabe hacer notar la forma de -
presentación de este semen porque de ella depende 
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la técnica de su preparación, el semen se encuen
tra peletizado en forma de bolitas contenidas den 
tro de un popote de plástico que tiene dos aguje
ros en sus extremos que permiten al nitrógeno lí
quido entrar y estar en contac~o directo con el -
semen, a su vez estos agujeros permiten que salga 
el nitrógeno al momento de sacar la dosis, la pa~ 
te superior del popote tiene un tapón de presión
que se retira cuando se vacían las bolitas del se 
men en la caja térmica, se dejan 3 minutos en su
interior y luego se pasan a un vaso de precipita
do que contiene 70 ml. de diluyente para semen -
congelado, que deberá estar a una temperatura de-
42º.C, es importante que antes de vaciár las boli
tas del semen en el diluyente éste se esté agitarr 
do para que al momento que esté cayendo el semen
la dilución se inicie inmediatamente, se continúa 
agitando hasta que la mezcla sea homogénea, se t~ 

. ma una muestra de esta dilución y se observa al -
microscopio. (11) 



I I l. - RESULTADOS Y DISCUS ION 

RELACION DE DATOS DE 

No. del Cantidad Peso en No. de 1 Cantidad 
Parto Lechones Gramos Parto Lechones 

Ql ONCE 10~000 13 OCHO 
02 DIEZ 10,000 14 ONCE 
03 SEIS 6 ,80·0 15 SIETE 
04 DIEZ 11,000 16 DIEZ 
05 SEIS 6,200 17 SEIS 
06 SEIS 7,300 . 18 DIEZ 
07 DIEZ 10.800 19 OCHO 
08 ONCE 14,300 20 SEIS 
09 SIETE 10,400 21 NUEVE 
10 SIETE 9. 500 22 ONCE 
11 . OCHO 10,600 23 DOS 
12 ONCE 9;400 24 DOS 

HEMBRAS DEL 

P·eso en 
Gramos 

8,000 
11,000 
8,800 

15,600 
5,400 

10 ,000 
9,000 
7,200 
8,000 

13,300 
1,700 
2,700 

GRUPO A S.F. D. 

No. del · Cantidad 
Parto Lechones 

25 DIEZ 
26 DOCE 
27 SIETE 
28 NUEVE 
29 ONCE 
30 NUEVE 
31 DIEZ 
32 CINCO 
33 SIETE 
34 DIEZ 
35 CUATRO 
36 DOCE 

Peso en 
Gramos 

10,000 
11,600 
6,300 
9,600 

14,000 
10 ,000 
13,400 
8,500 
9,000 

11,900 
5,100 

15,600 

N 
N 



RELACION DE DATOS D~ HEMBRAS DEL GRUPO B S.F.D. 

No. del Cantidad Peso en No. del Cantidad Peso en No. del 
Parto Lechones Gramos Parto Lechones Gramos Parto 

01 DOCE 12,800 16 CUATRO . 5 ,200 31 
02 OCHO 8,200 17 NUEVE 11,600 32 
03 OCHO 10,400 18 CATORC.E 15,800 33 
04 NUEVE 10,900 19 OCHO 9. 700 34 
05 OCHO 10,200 20 SIETE 9,800 35 
06 SEIS 5,400 21 OCHO 9,400 36 
07 SIETE 8,200 22 SIETE 4,600 37 
08 CUATRO 5,900 23 CUATRO 5,200 38 
09 OCHO 5,900 24 SIETE 8,500 39 
10 NUEVE 13,700 25 TRECE 12,500 40 
11 CUATRO 5,100 26 NUEVE 10, 700 41 
12 TRES 4, 100 27 DIEZ ll, 500 42 
13 OCHO a. 100 28 DIEZ 11,900 43 
14 TRECE 17,400 29 DIEZ 11, 300 44 
15 OCHO 10 ,800 30 DOCE l~,300 45 

Cantidad 
Lechones 

DIEZ 
DOCE 
CUATRO 
CUATRO 
NUEVE 
CUATRO 
DIEZ 
SIETE 
SIETE 
DIEZ 
OCHO 
DIEZ 
DIEZ 
CINCO 
CUATRO 

Peso en 
Gramos 

15, 500 
13,800 
5,500 
4,500 
9 ,000 
6, 100 

14,800 
7,900 
9,600 

10, 100 
12,500 

7,000 
12,900 
6,700 
6,000 

N 
w 



RELACION DE DATOS DE HEMBRAS DEL GRUPO B S.F.D. 

No. del Cantidad Peso en No. de 1 Cantidad Peso en No. del Cantidad Peso en 
Parto ·Lechones Gramos Parto Lechones Gramos Parto Lechones Gramos 

46 DIEZ 11. 200 61 DIEZ 13. 800 76 DIEZ 12,900 
47 QUINCE 10,000 62 SEIS 9,500 77 NUEVE 11,000 
48 OCHO 10. 400 63 OCHO 11.000 78 DIEZ 11,500 
49 SIETE 11,000 64 SIETE 7 ,500. 79 ·sE IS 8,900 
50 SIETE a,5oo· 65 SIETE B.600 80 OéHO 10. 700 
51 NUEVE 12,400 66 SIETE 11,500 81 SIETE 7,900 
52 TRES .· 3. 700 67 ONCE 12,500 82 NUEVE 10,600 
53 NUEVE 13,400 68 DOCE 14.000 83 DIEZ 11,000 
54 OCHO 6.600 69 . DIEZ 11,000 84 CINCO 

6 ·ªºº 
55 OCHO 13.600 70 DOCE. 15,000 85 OOCE 12,700 
56 QUINCE 15. 600 71 N.UEVE 11,500 86 NUEVE 10,000 
57. NUEVE 14,000 72 OCHO 9,500 87 DIEZ 14,000 
58 SEIS 10.000 73 CUATRO 5,200 88 OCHO 10,900 
59 ONCE 16,000 74 ONCE 12,600 89 DIEZ 13,600 
60 CUATRO 4.600 75 OCHO 10.000 90 DIEZ 10 ~.400 



RELACION DE DATOS DE HE.MBRAS DEL 

No. de 1 Cantidad Peso en No. del Cantidad 
Parto Lechones Gramos Parto Lechones 

01 . TRECE 14. roo 13 SIETE 
02 OCHO 12,600 14 SEIS 
03 SIETE 10.200 15 . DOCE 
04 OCHO 9,600 16 SIETE 
05 CINCO 7 ,000 17 DOCE 
06 QUINCE 15,000 18 DOCE 
07 DOCE 13,800 19 OCHO 
08 ONCE 13,600 20 DOCE 
09 TRECE 16,000 21 DIEZ 
10 NUEVE 10,300 22 NUEVE 
11 NUEVE 13,100 23 OCHO 
12 DOCE 16,600 24 DIEZ 

GRUPO C S.F.D. 

Peso en No. del 
Gramos Parto 

10. 300 25 
8, 100 26 

15. 800 27 
6 ,400 28 

lS..600 29 
14,000 30 
10,900 31 
13,000 32 
14,500 33 
12,000 34 
8,700 35 

11,000 36 

Cantidad 
Lechones 

DIEZ 
DIEZ 
DIEZ 
NUEVE 
NUEVE 
DIEZ 
OCHO 
CINCO 
OCHO 
DOCE 
SEIS 
OCHO 

Peso en 
Gramos 

10,000 
12,700 
10,500 
9,600 

12 ,.100 
15,200 
10,400 

5 '300 
9,100 

14,600 
6,100 

15,000 

N 
t1I 



RELACION DE DATOS DE HEMBRAS DEL GRUPO O S.F. D. 

No. de 1 Cantidad Peso en No. del Cantidad Peso en No. de 1 
Parto Lechones Gramos Parto Lechones Gramos · Parto 

01 ONCE 11,800 16 OCHO 9,600 31 
02 SEIS 9,200 17 DOCE 13,000 32 
O~J OCHO 8,800 18 NUEVE 11,300 33 
04 SEIS 9 ,500 19 TRECE 13,000 34 
05 DOS 2,400 20 NUEVE 13,000 35 
06 DOS 2,300 21 CINCO 9,000 36 
07 CINCO 5,800 22 SIETE 8,800 37 
08 SEIS 6,900 23 SEIS 8~200 38 
09 TRES 3,800 24 ·DOCE. 15,000 39 
10 SEIS 7,500 25 ONCE 13. 700 40 
11 ,ONCE 13,300 26 ONCE 15,400 41 
12 QUINCE . .16 ,600 27 OCHO 9,300 42 
13 CUATRO 6,500 28 CUATRO 6,600 43 
14 CUATRO ·6,000 29 ONCE 15,600 44 
15 CUATRO 4,700 30 SEIS /7,600 45 

Cantidad 
Lechones 

DIEZ 
ONCE 
DIEZ 
NUEVE 

· NUEVE 
NUEVE 
NUEVE 
OCHO 
CUATRO 
CUATRO 
DIEZ 
DOS 
OCHO 
ONCE 
OCHO \, 

Peso en 
Gramos 

14,000 
13,000 
12,300 
11,600 
12,000 
12,900 
12,200 
11,300 
4,600 
5,100 

13 ,000 
2,100 

10' 500 
12,900 
11,200 

N 
O\ 



RELACION DE DATOS DE HEMBRAS DEL GRUPO D 

No. de 1 Cantidad Peso en No. del Cantidad Peso en 
Parto Lechones Gramos Parto Lechones. Gramos 

46 ONCE 11.000 62 ONCE 13. 300 
47 OCHO 10.000 63 TRECE 11,600 
48 DOCE 14,500 64 NUEVE 12,100 
49 OCHO 10,000 65 NUEVE 12,100 
50 DIEZ 10,000 66 SIETE 9,600 
51 SIETE 9~500 67 CUATRO 5,300 
52 SIETE 8,500 68 SIETE 8,600 
53 SIETE 7,100 69 OCHO 10 .100 
54 TRES 7,200 70 OCHO 10,900 
55 DOCE 13.000 71 SEIS 7,500 
56 DOS 3,200 72 ONCE 12,600 
57 CINCO 4,900 73 OCHO 9,600 
58 TRECE 14,000 74 OCHO 10 ,300 
59 NUEVE 11, 200 75 DIEZ 8,000 
60 OCHO 9,500 76 ONCE 13,600 
61 ONCE 13,400 77 CUATRO 4,500 

S.F. D. 

No. del 
Parto 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

Cantidad 
Lechones 

DOCE 
DIEZ 
NUEVE 
CUATRO 
SIETE 
ONCE 
SIETE 
DIEZ 
SEIS 
DIEZ 
OCHO 
DOCE 
OCHO 
OCHO 

Peso en 
Gramos 

11, 300 
11,000 
13,900 
5,000 
9. 300. 

12,200 
9,lÓO 

11,800 
7,500 

13,100 
10,600 
12,600 
10,100 
12,500 

N ..., 



RELACION DE DATOS PARA CERDAS s.c. 

CERDAS DEL GRUPO A CERDAS DEL GRUPO B 

No. de 1 Cantidad Peso en No. del . Cantidad Peso en No. del 
Parto Lechones Gramos Parto Lechones Gramos Parto 

01 SIETE 9,800 01 SEIS 7,000 13 
02 NUEVE 9 ,600 02 CUATRO 5,600 14 
03 OCHO 9,000 03 CINCO 6,000 15 
Q.4 · DIEZ 10.000 04 CUATRO 4,800 16 
05 NUEVE 11,000 05 OCHO 11,000 17 

' 06 SIETE 8,600 06 OCHO 10,200 18 
07 SIETE ª·ººº 07 SEIS 9,900 19 
08 NUEVE 12.000 08 NUEVE 10,000 20 
09 OCHO 6,500 09 SEIS 7,200 21 
10 NUEVE 11,000 10 NUEVE 10,300 22 
11 TRES 4,200 11 OCHO 8, 100 23 
12 CUATRO 5 ,600 12 SEIS 9,000 24 
13 CINCO 6,000 
14 · NUEVE 11,000 
15 NUEVE 8,000 
16 CUATRO 5,200 

Cantidad 
Lechones 

CINCO 
SIETE . 

, SIETE 
SEIS 
CINCO 

· CUATRO 
NUEVE 
CUATRO 
NUEVE 
NUEVE 
DOS 
OCHO 

Peso en 
Gramos 

7,000 
8,000 
9,900 . 
7,800 
5,700 
5,100 

11,000 
5,200 
9,800 

10,800 
3,000 
9,000 

N 
(iO 



RELACION DE DATOS PARA CERDAS DE S.C. 

CERDAS DEL GRUPO C 

No. del Cantidad Peso en No. del Cantidad 
.Parto Lechones Gramos Parto Lechones 

01 SIETE 8,400 12 CUATRO 
02 TRES 3,200 13 SEIS 
03 SIETE 10,000 14 SIETE 
04 NUEVE 10,500 15· NUEVE 
05 OCHO 11, 300 16 OCHO 
06 OCHO ·11,000 17 NUEVE 
07 CUATRO 6,100 18 CINCO 
08 SIETE 6,900 19 SEIS 
09 TRES 4,500 20 TRES 
10 CINCO 6,500 21 SIETE 
11 NUEVE 12,500 22 CUATRO 

Peso en 
Gramos 

6,000 
4,500 
9 ,500 

10,000 
12,000 
14,000 
7. 300 
7,300 
3 ,800 
9,300 
5. 700 

N . o.o 



-No.· d·e1 
Parto 

01 
02 
03 
04 
0.5 
06 
07 
08 
09 
10"' 
11 
12 
13 
14 
15 

RELACION DE DATOS PARA CERDAS DE s.c. 
CERDAS DEL GRUPO D 

::.Cantidad Peso en No. del Cantidad 
Lechones Gramos Parto Lechones 

OCHO 10,000 16 CUATRO 
CUATRO 5,600 17 SEIS 
CUATRO 4,500 18 SIETE 
SIETE .10,000 19 SIETE 
TRES 3,600 20 DIEZ 
CINCO 6,400 21 SIETE 
SIETE 8,100 22 SIETE 
SIETE 9,900 23 CINCO 
DOS · 2,600 24 TRES 
SEIS 6,200 25 . CINCO 
OCHO 10. 500 26 DIEZ 
OCHO 11,500 27 SIETE 
SIETE 8,200 28 TRES 
SEIS 8,200 29 OCHO 
CINCO 5,600 

P.eso en 
Gramos 

4 .,800 
6,900 
9. 200 
9,000 

12,000 
9. 700 
8,100 
6,400 
3,100 
5 .100 

11, 800 
10,000 
4,500 
8,,800 

w 
o 
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1.- Cuadro de resultados obtenidos durante los tratamien
tos con semen fresco diluido ( SFD l y semen congela-· 
do ( se ) con respecto a la prolificidad en las cer-
das de lo .• 2o, 3o. y 4o. partos (A, B, C, D ). 

TRAT. GPO. A B. e o .Ty X 

S.F.O. 8.16 8.95 9.19 7.9 34.20 8.55 Tt= Total 

s.c. 7.31 6.41 6.27 6.06 26.05 6.51 de trata-
miento. 

TOTAL 15.47 15.36 15.47 13.96 60.25 

'X° BLOQUE 7.74 7.68 7. 73 6.98 --- . 
I = Media 

2.- Cuadro de análisis de varianza para la variable proll 
ficidad con 2 tratamientos SFD y se y 4 bloques A, B, 
e y D (5) 

FdV GL se CM OBS 1% 

TOTAL 7 10. 358 1.480 
BLOQUES 3 0.815 0.272 0.659 29.46 
TRAT. 1 8.303 
ERROR EXP. 3 l. 24 

CLAVES DEL CUADRO 

FdV = Fuente de Yariaci6n 
GL = Grados de Libertad 
SC = Suma de cuadrados 
CM = Cuadrados Medios 

F OBS = F Observada 
F al 1% 

F a 1 5% 

8.303 20.104 34.12 
0.413 

5% 

9.28 
10 .13 
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a) Del cuadro anterior se puede concluir que no hay vari~ 
ción significativa entre bloques. Esto es, que está re 
lativamente bien bloqueado o que los grupos de cerdas
en base al No. de parto son homogéneos. 

b) Con un 95% de seguridad si hay variación significativa 
entre los tratamientos, pero con un 99% de seguridad -
no s~ puede asegurar lo mismo. 

3.- Prueba de Hipótesis ( 15 ) 

.Ho: MSFD - MSC Vs H9 MSFD MS.C. 

·y = R SFD - X s.c. 
c S R · SFD 

T = 8.55 
c O. 53 

6.51 = 

Si Tc-Tt No se rechaza la hipótesii (Ho) 
Si Tc··Tt Que se rechaza la hi~6tesis (Ho) 

Tt Ablas = 2.35 
95% 

Tt Ab-:= 5.8 
99% 

3.84 

~ntonces podemos conclui.r como 3.84 es> ~ue 2.35 implica 
que no se rechaza la hipótesis, entonces la media de SFD
es mayor que la media de S.C. con un 95% de seguridad. 

Como 3.84i,. 5.8 indica que se rechaza la hipótesis alter
na H9. y esto, implica que la media de SFD no es mejor que 
la m~dia de ~~c. con un 99% de seguridad o sea que al 991 
de seguridad probablemente.sean iguales que no haya dife
rencia significativa. 

4.- Análisis de regresión de prolificidad en función de la 
edad productiva de las cerdas en tratamiento con SFD. 
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De análisis específicos se obtienen las ecuaciones norma
les necesarias para describir un comportamiento de tipo -
cuadrático como lo demuestran los datos. (14) 

X V x2 x3 x4 XV x2v 

1 8.16 1 1 1 8.16 8.16 
2 8.95 4 8 16 17.90 35.80 
3 9.19 9 27 81 27.57 82.71 
4 7 .90 16 64 256 31.60 126.40 

10 34.20 30 100 354 85.23 253.07 

CLAVES DEL CUADRO 
X EDAD PRODUCTIVA 
y No. DE LECHONES 

a +. b X + c x2 = y 

a x+ b x2 + c ·x3 = xy 

a x2 + b x3 + e x4 = x2y 

SUSTITUCION 

. 4a + lOb + 30c = 34.2 
lOa + 30b + lOOc = 82.23 
30 + lOOb + 354c 253.07 

ENTONCES 
a = 6.04 
b 2.55 
e = -0.52 



34 

Ecuación para la curva que describe el comportamiento do~ 
de 1 es el No. de lechones en función de la edad reproductiva 
X es la edad reproductiva partos )~ 

6.04 + 2.55 X - 0.52 x2 = Y 

Para encontrar la edad reproductiva óptima y obtener asi
mismo prolifícidad derivamos la ecuación. (5) 

yl = 2.55 

yl = 2.55 

s1 v = o 

2 (0.52) X 

1.04 X 

O= 2.55 - 1.04 X 

- 1.04 X= - 2.55 

X = 2.55 x = 2.55 Edad reproductiva óptima. 
1.04 

De lo anterior podemos concluir que la edad más prolifi-
cia. de las cerdas inseminadas con SFD es a los 2.451 partos -
con una producción de lechones de: 

6.?4 + 2.55 (2.45) - 0.52 ( 245 )2 = 9.1 

Para confirmar lo anterior sustituimos en 
ción otras edades reproductivas obteniendo las 
lificidades. 

6.04 + 2.55 (1) 0.52 (1)2 = y = 8 

6.04 + 2.55 (3) 0.52 (3)2 = y = 9.04 

~.04 + 2.55 (4) 0.52 (4)2 = y = 7.92 

la misma ecua--·· 
siguientes pro-



No. 
L 
e 
c 
h 
o 
n 
e 
s 

5.-

y 
10-
9-
8-
7-
6-
5-
4-
3-
2-
1-

OPTIMO 

X 

35 

Como se observa la proli 
ficidad disminuye en fu~ 
ción de la edad a partir 
del óptimo y crece en -
función de la edad hasta 
llegar a un óptimo. 

1 o 2o 3o 4o 5o 

EDAD PRODUCTIVA DE LA CERDA 

Análisis de regresión para prolificidad en función de la-
. edad productiva de las cerdas en tratamiento con semen --
congelado se. (21) 

X y x2 x3 x4 XV x2v CLAVES DEL CUADRO 
1 7.3 1 1 1 7.3 . 7. 3 

2 6.41 4 8 16 12.82 25.64 X = Edad Productiva 
3 6.27 9 27 81 18.81 56.43 
4 6.06 16 64 256 24.04 96.96 y = No. de Lechones 

10 26.04 30 100 354 63 .17 186.3 

Del cuadro anterior se usan algunos de sus datos para su~ 
tituirlos en la ecuación que nos dará a conocer los valo
res de a y b para estos a su vez sustituirlos en la ecua
ción de una recta para este caso. 

a + xb = y 

a + xb = xy 

SUSTITUCION 

PARA ENCONTRAR b 
10 (26.04 - 10 b ) + 30 b = 63.17 

4 

260.4 - 100 b + 30 b = 252.68 
4 
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4 a + 10 b 26.04 20 b = 252.68 260.4 
10 a + 30 b = 63.17 20 b - 7.72 = b 

. 20 

4 a ~ 26.04 10 b b -9.386 
.. a = 26.04 10 b .. 

4 

a = 7.475 

Ecuación de la recta Y = 7.475 - 0.386 (X) 

De esta forma podremos saber la prolificidad en las dife
rentes edades prod~ctivas de las cerdas inseminadas con S.C. 

No. 
L 
e 
c 
h 
o 
n 
e 
s 

Si X = 1 = y 7 .085 
Si X = 2 = y = 6.703 
Si X = 3 = y = 6.312 
Si X = 4 = y = 5.931 

GRAFICA DE PROLIFICIDAD PARA CERDAS INSEMINADAS CON S.C. 

8-
7-

~ 6-
5-
4-
3-
2-
1-

1 2 3 4 5 

EDAD PRODUCTIVA 

X 

Como se observa la prolifi-
cidad disminuye en función -
de la edad siendo más prolí-

. . 
ficas las cerdas de primer -
parto diferente a la curva -
del SFD. Esta diferencia su
giere que los grupos de más
de dos partos pudieron haber 
sufrido·manejos que deprimi~ 
ron la prolificidad. 
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6.- Cuadro de resultados obtenidos durante los tratamientos -
con SFD y S.C. con respecto al peso de la camada en el na 
cimiento de las cerdas con distinta edad productiva de lo 
2o, 3o y 4o partos ( A,B,C,D ). 

TRAT/GPO A B c D . Tt X 

S.F.D. 9.218 10.121 11. 038 9.987 40.364. 10 .091 
s.c. 8.468 7 .991 8.430 7.660 ·32. 549 8 .137 
TOTAL 17.686 18 .112 19. 468 ·17 .647 72.913 

. X BLOQUE 8.843 9.056 9. 73 8.82 

7.- Cuadro de análisis de varianza para la variable. Peso de-· 
la camada al nacer con 2 tratamientos ( S.F.D .. y S.C .. ) y 
4 bloques ( A, B, C,D ) ( 21) . 

G;L. s .c. C .M. F. F 1% F 5% OBSERV. 
TOTAL 7 9. 749 1.391 
BLOQUES 3 l. 0914 0.363 1.064 29 .46 . . 9. 28 
TRAT. 1 7.639 7 .634 22 .38. 34.12 10.13 
ERROR 3 1.024 o .341. 

Las claves de este cuadro son las mismas del primero. 

a) Del cuadro anterior se puede concluir que no hay vari~ 
ción significativa entre los bloques, esto quiere de-
cir que está relativamente bien bloqueado o que los -
grupos de cerdas en base al No. de parto son homogé--
neos. 

b) Con un 95% de seguridad, si hay variación significati-
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va entre los tratamientos, pero con un 99% de seguri-
dad no se puede asegurar lo mismo. 

8.- Prueba de Hipótesis (5) 

Ho M.S.F.D. M.S.C. Vs H9 : MSFD M.S.C. 

M.S.F.D. = Media de Semen Fresco Diluido 

M.s.c. = Media de Semen Congelado ) 

Tt = X S.F.D. X S.C. 
S X S.F.D. 

10.091 - 8.137 = 3.508 
(0.557) 

T de tablas al 99% = 2.35 T de tablas al 95% = 5.84 

Podemos decir que con un 95% de seguridad es mejor el se
men fresco diluido que el semen congelado. Respecto al peso· de 
la camada al nacer. 

9.~ 

X 

1 
2 
3 
4 

10 

Con un 99% de seguridad no podemos decir lo mismo. 

Análisis de regresión en función de la edad productiva de 
las cerdas con respecto al peso de la camada al nacer con 
el tra tami en to de semen fresco 

.. y x2: x3 

9.218 1 1 
10.121 4 8 
11. 038 9 27 
9.987 16 64 

40.364 30' 100 

CLAVES DEL CUADRO 
X = Edad productiva 
Y = ffo. de Lechones 

= Suma Totales 

diluido. (5) 

X~ xv- x2v 

1 9.218 9.218 
16 20.242 40. 484 
81 33 .114 99.342 

256 39.948 159.972 
354 102.552 308.836 
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De análisis específicos se obtienen las ecuaciones norma
les necesarias para describir un comportamiento del tipo de -
curva como lo demuestran los datos. (5) 

4a + lOb + 30c = 40.364 
lOa + 30b + lOOc =102.552 
30a +lOOb + 354c =308.836 

RESOLVIENDO EL SISTEMA CONSISTENTE 

a = 6.369 
b = 2.958 
c = 0-526 

Ecuación de la curva que describe el comportamiento. 

y = 6.369 + 2.958 {X) - o.s2s x2 

1 Y=2.958- 1.052 {X) 

Si yl = O X = -2.958 = 2.81 
1.052 

Al resolver la ecuación encontramos el valor de X que in
dica la óptima edad productiva de la cerda. 

Respecto al péso de la camada pudiendo esperar un peso de: 

y = 6.369 + 2.958 ( 2.81 ) - 0.526 { 281 )2 

10.526 Kg. de ltchigada al nacimiento 

De lo anterior podemos concluir que la mejor edad produc
tiva de la cerda para obtener lechones de mayor peso es de ---
2.81 partos. 

Para confirmar lo anterior sustituimos en la misma ecua-
ción otras edades reproductivas obteniendo: 



y = 6.369 + 2.958 ( 1 ) 
y = 6.369 + 2.958 (2) = 
y = 6.369 + 2.958 (3) = 
y = 6.369 + 2.958 (4) = 

Gráfica de edad productiva 
(Y) 

y 
11-
10- .~ 

9- / -.... 
·B-
7-
6-
5-
4-
3-
2-
1-
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0.526 (1) 2 = 8. 801 
0.526 (2) 2 =10.181 
o. 526 {3)2 =10.509 
0.526 (4) 2 = 9.785 

(X) contra peso de la camada 

v~ 6.369 + 2.958 tx) - o.56 x2 

'----------x 
1 2 3 4 5 

EDAD PRODUCTIVA 

10.- An~lisis de regresión en funci6n de .la edad productiva de 
las cerdas con respecto .al peso de su camada al nacimien
to con el tr~tamiento de semen congelado. (5) 

X y x2 XY 

1 8.468 1 8.468 
2 7.991 4 15.982 
3 8.430 9 25.290 
4 7.660 10 30 .640 . 

10 32.549 30 80.380 

, 

RESOLVIENDO EL SISTEMA CONSISTENTE 



4a 
lOa 

a + x2 b = Y. 
a + x2 b xy 

+.lOb 32.549 
+ 30b = 80.38 

a = 8.364 
b = -0.1985 
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De análisis específicos se obtienen las ecuaciones norma
les necesarias para describir un comportamiento de tipo cuadr! 
tico como lo demuestran los datos. 

La relacjón entre la edad productiva de la cerda y el pe
so de la camada al nacer, cuando se insemina con semen congel! 
do es: (21) 

9-
8-
7-
6-
5-
4-
3-
2-
1-

Y = - 0.1985 X + 8.6335 

Si X = 1 V = 8.4 

y = 0.1985 X ( 2) 
y = - 0.1985 X ( 3) 
V - - 0.1985 X ( 4) 

GRAFICA 

y 

1 2 3 4 X 

EDAD PRODUCTIVA 

+ 8.6335 = 8.2365 
+ 8.6335 = 8. o 380 
+ 8. 6335 = 7. 

Como se observa el comportamien 
to de la recta es el mismo que
el de prolificidad de semen con 
gelado lo cual indica que a me
nor número de lechones es menor 
el peso de la camada. 
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11.- Resultados de fertilidad para semen fresco diluido expre~ 
sado en porcentaje contra grupo de cerdas. 

65-
60..: 
55-50-

y 

GRUPOS DE CE~DAS 

X 

El punto más a 1 to en 'ferti 1 idad es para el gr.upo D. ( Cer
das de 4o. parto ). 

12.- Resultados de fertilidad obtenidos en los diferentes gru
pos de Gerdas inseminadas con semen congelado expresado -
en % 

% 

y 50-l¿ 45-
40-
35-

GRUPO DE CERDAS 

X 

El punto más alto de fertilidad par.a este caso es para el 
grupo O (Cerdas de 4o. parto ). 
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IV.- CONCLUSIONES 

Podemos decir que las técnicas de inseminación artificial . . 
l.A. ), tanto de semen fresco como de semen congelado aplfc~ 

bles en los cerdos, pueden tener éxito si se cuenta con los m~ 
dios y las condiciones adecuadas para llevar a cabo un progra
ma de estas características, con esto nos referimos a que an-
tes de implantar un sistema reproductivo a base de J.A., sed~ 
be contar con un pie de cría sano bien alimentado y con un --
buen manejo, aparte de contar con la asesoría técnica adecuada 
para el manejo del semen y el material que éste involucra. 

Se deberá capacitar y conscientizar al personal que va a
intervenir en los diferentes procesos que esta técnica requie
re, así .como contar con las instalaciones propias para el des~ 

rrollo y trabajo del programa durante este estudio nos dimos -
cuenta ,que tanto la sanid.ad como un buen man~jo en el pie de -

.crfa son sumamente importantes, porque estas prácticas no fue
ron del todo bien llevadas por lo que los resultados no son -
del todo satisfactorios, sin embargo, consideramos que corri-
giendo estas ·causas las probabilidades de éxito son muy altas
como ocurre en países de Europa y Norte Am~rica . 

. . 
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V.- RESUMEN 

Mediante este estudio se lleg6 a la conclusión de que las 
técnicas de I.A., en las granjas de México, pueden ser muy úti 
les, siempre y cuando las condiciones de alimentaci6n, sanidad 
y manejo sean adecuadas en este tipo.de explotación. 

Para la 'valoración de las~t~cnicas en este estudio se to
maron en cuenta los parámetros de fertilidad, prolificidad y -
peso de·la ~amada al nacer. Estos parámetros se compararon en
tre 2 grupos diferentes de cerdas que fueron de nulíparas y -
multíparas, siendo en mayor número estas últimas, a su vez se
compararon los resultados de estos parámetros entre las técni
cas de semen fr~sco diluf~o y semen congelado, recomendando la 
primera para producci6n de cerdos de abasto y la ·segunda para
producci6n del pie de cría. 
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