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R E S U H E N 

RANGEL GONZALEZ MARIA DEL 
ROSARIO. Evaluación de un sistema de cuidados 
intensivos al parto en cerdas (Bajo asesoraaiento de Joaquin 
Becerril Angeles, Roberto Martínez Gamba. Ricardo Navarro 
Fierro y Alejandro Mendoza Arias). 

Considerando que la mayor parte de las pérdidas de 
lechones ocurren en el periodo cercano al parto, se decidió 
evaluar el efecto de brindar cuidados intensivos durante el 
parto dela cerda para lo cual se utilizaron 80 cerdas adul
tas y primerizas de raza Duroc. Hampshire. Landrace. 
Yorkshire o híbridas, distribuidas secuencialmente "n dos 
lotes. En el grupo tratado se indujo a la cerda con 12.5 mg 
de prostaglandina F2 a en los dias 112 o 113 de gef,;tacion. 
Al nacimiento, ademas del manejo convencional utilizddo en 
la granja, se vigiló el intervalo entre naciwientos. si era 
mayor a 30 minutos se llevaba a cabo un examen obstétrico. 
los lechones que nacían con signos de hipoxia se trataban 
de reanimar. A los lechones débiles y de bajo peso, se les 
dió un tratamiento a base de calostro de otras cerdas. pre
viamente colectado y conservado a -20ªC. Se hicieron cambios 
entre camadas dentro de las primeras 72 horas posparto para 
equilibrar el tamaño delas camadas. Para el grupo testigo se 
llevó a cabo el manejo rutinario de la granja. La duración 
del parto para el grupo tratado fue de 157.7 minutos con 
intervalo entre nacimientos de 30 min. a diferencia del 
grupo testigo que fue de 233.7 minutos (P<0.01). El porcen
taje de mortinatos que fue de 6.2~ para el grupo tratado y 
12.5~ para el grupo testigo (p<0.01). La mortalidad en lac
tancia en el grupo tratado fue de 17.1~ y en el grupo tes
tigo 21.4~ (p>0.05). Los pesos promedio a los 21 dias y al 
destete (28 dias en promedio) fueron mejores para el grupo 
tratado pero sin existir dlferencia significativa (p>0.05). 
Por Ultimo. se observó que por el efecto del tratamiento la 
mortalidad al nacimiento en cerdas de octávo parto en ade
lante fue menor en el grupo tratado que en el grupo testigo 
(p<0.01). 



I INTRODUCCION: 

A) Antecedentes 

Es probable que la principal merma económica en las 

explotaciones porcinas dependa en la mayoría de los casos de 

la combinación de fallas en la reproducción del pie de cria 

Y la mortalidad de los lechones antes del destete. ya que 

la eficiencia productiva global de una cerda depende del nú

mero de lechones destetados por hembra por año (3, 16). 

La mortalidad en los lechones es un aspecto de suma 

importancia económica, y es ocasionada por factores como: la 

edad, la condición -tanto fisica como psicológica- durante 

el parto, la posición del feto en el útero, la condición del 

cordón umbilical, la duración del parto, el medio ambiente 

que rodea al lechón y a la cerda, el tamaño de la camada. la 

cantidad de calostro ingerido y el tipo de instalaciones que 

influyen en el porcentaje de mortalidad en lechones, 

presentándose éstos en la etapa más critica del lechón que 

son los primeros siete dias de vida (8, 18, 22, 30, 34). 

Sharman ~ (29) al estudiar una granja tipo minimo 

de enfermedades, encontraron un 27X de mortalidad en lecho

nes antes del destete, del cual el 20% ocurrió en animales 

menores de cuatro dias de edad. Kernkamp (19) observó que el 

33% de las muertes ocurrieron durante el primer dia de edad, 

20% durante el segundo dia, 17" durante el tercer dia. 

Dackstrom !2) después de recopilar registros de 834 granjas 

concluyó que el 75% de las muertes en lechones ocurrieron 
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durant~ la primera semana de edad, resultando obvio que el 

buen cuidado de las camadas durante los siete primeros días 

de nacidos es vital y que una buena atención durante éstos 

podria reducir la mortalidad (31). 

English (+) evaluó un sistema de cuidados y tratamien

tos intensivos durante e inmediatamente después del parto, 

proporcionando a la cerda y sus lechones un m"'1loambiente 

confortable y un manejo cuidadoso con lo que obtuvo una 

disminución en los totales de los nacidos muertos lntraparto 

y preparto de 11.5%; nacidos muertos en cerdas de primer a 

quinto parto de 2.51.; nacidos muertos en cerdas de quinto 

parto en adelante de 36.1% y disminución de mortalidad de 

nacidos vivos de 10.9~. 

Por lo anterior se plantea la conveniencia de evaluar 

el efecto sobre la mortalidad de lechones al aplicar cuida

dos especiales durante el proceso del parto, lo que podria 

llevarse a cabo con la implementación de un programa de 

sincronización de partos, con atención intensiva durante y 

después del mismo. 

B) Objetivo 

E1 objetivo de este trabaJo fue evaluar las ventajas 

económicas y de producción al utilizar un sistema de Cuida

dos intensivos para la atención del parto en una granja por

cina. 

(+) P. R. ENGLISH. Comunicación Personal 1985. 
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C) Revisión de literatura 

!"roceso del par"t:o 

El parto es el proceso por el cuál el ütero expulsa sus 

productos al término de la ges"t:ación (371. Las etapas del 

parto son A) Preparación. B) Expulsión del feto y C) 

Expulsión de las membranas fetales. 

El parto consiste en un aumento paulatino en los ni

veles de progesterona circulante. este aumento se produce 

por la acción feto - placenta - madre. siendo el responsable 

direc"t:o el cor"t:isol fe"t:al (lB). Alrededor de 24 horas antes 

del parto los niveles de progesterona bajan drásticamente. 

de lo cual la prostaglandina F2 a es responsable puesto que 

al producirse ocasiona la lisis del cuerpo luteo, además las 

prostaglandinas aumen"t:an el es"t:ado 

lo sensibilizan al efecto de 

contrác"t:il del útero, y 

la oxitocina (37). Es 

importante tener en cuenta que en la cerda el parto normal 

dura de dos a tres horas y la expulsión entre cada lechón 

dura de diez a quince minutos (22). 

se dice que las hembras tienen cierta capacidad para 

controlar el proceso del parto, y tienden a parir en horas 

de mayor tranquilidad, por lo que un gran porcentaje de par

tos nocturnos no son atendidos por el costo de la •ano de 

obra lo que ocasiona una mayor mortalidad al nacimiento 

(37). 

Causas de aortalidad 

Para un mejor estudio de la •ortalidad perinatal. las 

bajas se clasifican en tres grupos: Al Preparto, Bl Intra-



parto, Y C) Posparto. Las primeras son aquellas que suceden 

justo antes del parto y son debidas generalmente a agentes 

infecciosos, tales como los que estan asociados al síndrome 

que causa infertilidad, momificación y muerte embrionaria 

(SMEDI), representan cerca del 6 ~ ( 5, 6, 8,34). 

Las muertes intraparto representan del 70 al 90~ del 

total de nacidos muertos, debiéndose principalmente a pro

blemas de asfixia. por que la ·sangre no fluye durante las 

contracciones uterinas, la placenta puede separarse parcial

mente de este, comprimiendo el cordón umbilical causando su 

ruptura prematura (7). Randa!! (26) encontró entre otros 

factores que una de las causas de la mortalidad en lechones 

era el daño al cordón umbilical, ya que los efectos acumula

dos de las contracciones uterinas reducen la oxigenaciOn de 

los lechones 

de hipoxia. 

y estos quedan expuestos a sufrir cierto grado 

Estas muertes se presentan mAs a medida que el 

parto se prolonga, ya sea por ser una camada numerosa, por 

distocia o, en caso de cerdas viejas a causa del pobre tono 

muscular uterino (3, 7, 13, 25, 26). 

Las muertes posparto ocurren inmediatamente después 

del parto y durante la primera semana de vida (7, 25, 26, 

27). 

El 50% de las muertes de los que nacieron vivos ocurren 

precisamente en la etapa perinatal, debido principalmente a 

desnutrición y aplastamiento por parte de la madre. Estos 

dos factores son de suma importancia ya que el lechón puede 

haber sufrido un estado de anoxia antes de nacer, por lo 
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que nace débil y si no se le proporciona un medio ambiente 

"term1co adecuado el lechún ser& mas susceptible a morir ('+, 

6, 8, 14, 33, 35 ). 

Cabe mencioaar que la alta trecuencia de presentacíon 

de dichos factores se debe a deficiencias de manejo e insta

laciones en la sala de maternidad, cuando no ofrecen pro

tección adecuada al lechón, o a la madre, de los cambios 

fuertes de temperatura que repercuten en el comportamiento 

del lechón aumentando la posibilidad de ser lesionado, y por 

lo tanto, que sean menos competitivos en la lactancia (4, 

16, 26). Aunque hay estudios que comprueban que también las 

estaciones del año tienden a influir en la mortalidad, 

siendo los meses de octubre, noviembre y diciembre en los 

que se registra mayor porcentaje de mortalidad durante los 

primeros dias de vida (4, 23, 32, 37). 

El lechón al nacer tiene una capa de grasa muy delgada. 

poco pelaje y carece de suficientes reservas energéticas, 

pero el lechón puede reestablecer su temperatura corporal 

siempre y cUando las condiciones medioambientales sean 

favorables, 

adecuado 

descenso 

tales como alimento en forma de leche y 

medioambiente térmico (4, 5, 7, 14, 19, 37). Un 

en la temperatura corporal hace a los lechones 

menos activos, siendo asi que los lechones con peso menor 

de un kilogramo son particularmente más vulnerables a un 

clima fria. Para evitar que los lechones sufran de frio es 

indispensable proveerlos de cama seca de buena calidad, 

fuente de calor y Area libre de corrientes de aire, es 

6 



importante que durante las primeras 48 horas de vida al le

chón no le falte una buena alimentación, ni una adecuada 

fuente de calor (6, 8, 14). 

se han hecho esfuerzos adicionales para mejorar la 

supervivencia de los lechones al nacer a través de la mani

pulación de la nutrición de la madre durante la gestación y 

se han diseñado técnicas de alimentación para incrementar 

los niveles de grasa en el calostro (9, 35). Las reservas de 

glucógeno en el higado y en el musculo son los que propor

cionan energía para que el lechón se mantenga establ~ en las 

primeras horas de vida, el glucógeno muscular es ~l respon

sable de proporcionar energia para la locomocion, la movili

zación de glucógeno del higado es el encargado de la con

ducta normal del lechón, mientras que ambas fuentes son 

usadas para mantener una temperatura normal (5). 

Tomando en cuenta todos los pasos posibles para que 

los lechones sean vigorosos al nacer y que tanto comodidad 

como calor sean provistos desde el nacimiento, los problemas 

no terminan ahi, ya que existe otro factor también de 

importancia que es la competencia de los lechones por la 

ubre, siendo éste mavor cuando las camadas son numerosas Y 

particularmente donde la funcionalidad de la glandula mama

ria se ve limitada por factores hereditarios. daños causados 

por enfermedades. daños fisicos o por que la cerda no 

exponga todas sus tetds al momento d~ amamantar (8). Dichos 

factores nos dan la razón de porqué lOs lechones pequeños 
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sufren de una mortalidad mayor que sus compañeros de buen 

peso (B). 

ln!!!!lnic!ad del lechón 

La inmunidad pasiva que la madre le proporciona al lechón a 

través del calostro y la leche, es de vital importancia 

para el posterior desarrollo del animal (3b). El calostro de 

la cerda contiene aproximadamente 160 mg/ml de proteina 

total y, de ella más del 60~ son gamaglobulinas que repre

senta la inmunidad protectora que la madre le transfiere al 

lechón. es muy importante que el neonato tenga acceso lo más 

pronto posible a esta inmunidad para quedar protegido contra 

los gérmenes patógenos del medio. lo que significará una 

menor aparición de problemas en la lactancia (36). El fac-

tor más importante que 

temperatura de la 

afecta la ingesta del calostro es la 

sala de maternidad. cuando esta 

temperatura es muy baja (menor de 2o•c >. el lechón entra en 

un estado de letargo que le impide reaccionar a los 

estímulos y una manifestación clara de esto es que se abate 

su instinto de mamar calostro y, por lo tanto se retrasa su 

adquisición de la inmunidad transferida por la madre 

favoreciendo la aparición de enfermedades infecciosas (20. 

31, 36). 

Por lo anteriormente descrito existe la necesidad de 

vigilar más cuidadosamente el naci•iento en los lechones 

para que estos problemas puedan ser atendidos y resue1tos 

rápidaaente (9). English et. al (10) co•probaron que se 

puede lograr una reducción en el nú•ero de lechones •uertos 
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al nacimiento increm~ntando la vigilancia y la asistencia 

manual durante el parto cuando se hizó con el debido cui-

dado y con buena higiene no tuvo efectos detrimentales en la 

salud de la cerda. 

Camadas divididas 

English y Horrison (7) demostraron que la mortalidad 

en camadas con diferentes números de lechones puede ser 

reducida hasta un 40~ donando lechones más pesados de cama

das numerosas a otras de mayor peso, de esta manera los más 

pequeños y débiles que podrian necesitar ayuda adicional y 

serian mejor atendidos. especialmente si la dVUda se 

proporciona lo antes posible para que el lechon no gaste sus 

pucas reservas energéticas y pueda responder. 

ª"-iM1:2D...iZit...9_.i._Qn_@_lli!L1;.Q!! 

Para disminuir la mortalidad de lechones durante el 

parto y en los primeros días de vida se ha utilizado la sin

cronización del parto con la prostaglandina F2 a o sus aná

logos en los dias 112 o 113 de gestación con lo cuál el 

parto ocurre entre las 25 y 33 horas después de la 

aplicación ( 12, 17, 37). 

En la hembra gestante la prostaglandina F2 a tiene 

efecto en la regulación de la vida del cuerpo lúteo que se 

encuentra produciendo progesterona, la cuál es la hormona 

encargada de mantener la gestación, por lo tanto cuando 

desaparecen los cuerpos lúteos bajan los niveles de proges

terona por lo que el proceso del parto comienza {31). 
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Existen ventajas que Justlf ican la inducción del parto 

en cerdas. entre las cuales están: 

- Reducción en la mortalidad de lechones al momento del 

parto pues estos pueden sincronizarse de manera que el 

parto ocurra en horas de trabajo diurno. 

- Facilidad en la utilizaciOn de nodrizas que consiste en 

donar lechones de una camada a otra cuando esta es muy 

numerosa 

- UtilizaciOn eficiente de los lugares en las maternidades 

- Reducción de la incidencia del complejo Hastitis Hetritis 

Agalactia (HHA) (35, 37). 
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lil MATERIAL Y METODOS 

Al Localizaciót1 

El trabajo se 

cina "Zapotitlan", 

Zootecnia de la 

realizó en la Granja Experimental Por-

de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Universidad Nacional Autonoma de México, 

ubicada en el Km 21.S de la carretera México Tulyehualco a 

15º18'de latitud Norte y 99º2'30" de longitud oeste. a una 

altitud de 2242 metros sobre el nivel del mar y con una 

presión atmosférica de 588 mm de Hg, esta región se caracte

riza por tener un clima templado con lluvias en verano (CW) 

según la clasificación de Koepen (28). 

B) Animales y Práctica Experimental 

Se utilizaron 80 cerdas de primer a décimo parto de la 

raza Duroc, Hampshire, Yorkshire. Landrace e híbridas, las 

cuales fueron distribuidas en forma secuencial en dos lotes 

de cuarenta hembras cada uno, uno experimenLal v otro 

testigo. 

Conforme iban entrando las cerdas en la sala de mater

nidad la primera cerda fue asignada al grupo testigo. la 

segunda al grupo tratado, la tercera al testigo y asi suce

sivamente hasta que se llenaron las maternidades. es decir 

las cerdas quedaron acomodadas de acuerdo al grupo que les 

correspondia en forma alternada. Se trabajo de junio a sep

tiembre de i987. 
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CUADRO 1. - NUMERO DE CAMADAS QUE CORRESPONDEN' AL NUMERO 

DE PARTO DE LAS CERDAS 

No.de parto camadas Total 
G.Tratado G. Testigo 

a 11 19 

2 9 6 15 

3 5 6 ll 

.. 4· s 9 

5 2 2 4 

6 1 2 3 

7 o 2 2 

8 7 2 9 

9 2 4 6 

10 2 o 2 

camadas total 40 40 80 

LA G.l!ANJA CUliNTA CON DOS SALAS DE MATERNIDAD : 

MATERNIDAD L: Hay 17 Jaulas metálicas a nivel del piso de 

cemento, cada una consta de una área para la cerda y dos 

áreas laterales para los lechones, contactos para corriente 

eléctrica y aditamentos para colocar las fuentes de caior; 

el comedero y el bebedero para la cerda son metálicos y 

están en la parte Crontal de la jaula. 

MATERNIDAD II: cuenta con 16 Jaulas metálicas elevadas con 

lechonera de •adera al frente, el área para que se alimenten 

12 



los lechones tiene piso de rejilla. Al frente de la jaula se 

encuentra el comedero y el bebedero para la cerda. ~l mate

rial con que estan delimitadas las jaulas es de mddera. 

La lechonera tiene contactos para corriente electrica y adi

tamentos para las fuentes de calor. 

\}ru119 tratadg 

Para el grupo tratado el manejo fue: en los dias 11~ o 

113 se indujó el parto de la cerda con 12.5 mg de prosta

glandina PGF2 a (&) por via intramuscular y 20 hs.más tarde 

se aplicaron 40 UI de oxitocina por via intramuscular (10). 

- Al nacimiento se llevó a cabo el manejo convencional 

utilizado en la granja para la atención del parto: 

Limpiar las membranas fetales al lechón, ligar. i:ortar. 

y desinfectar ombligo. identificar a los lechones y 

poner los a mamar 

- Hn la hoja de registro individual 

de nacimiento entre lechones, 

se anoto el intervalo 

si este era mayor a 

30 minutos, se llevó a cabo el examen obstetrico, que 

consistió en introducir una mano lavada, desinfectada 

y lubricada con glicerina para extraer los lechones que 

se encontraban atorados en el canal de parto 

- Si los lechones nacian con anoxia se trato de reanimarlos 

lo más rápido posible, frotándolos hasta que se recu

peraran 

(&) LUTALYSli. Laboratorios TUCO (UPJHON). México D. ~-. 
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- se supervisó que todos los lechones comenzaran a mamar, 

particularmente los muy débiles. Los de bajo peso 

(menos de 800 g J fuerón ayudados alimentarse y se les 

administró calostro. previamente colectado, de hembras 

de la misma granja y conservado a - 20 •e por no más de 

30 dias. 

- Se hicieron donaciones dentro de las primeras 72 horas de 

vida tratando de que las camadas quedaran en numeres 

similares de lechones 

Durante los primeros tres días se reviso a las cerdas to

mándoles la temperatura dos veces al dia y registrando 

su consumo de alimento 

Grupo testigo 

Para el grupo testigo se hiz6 el manejo ruLinario de la 

granja que consiste en : 

- No sincronizar los partos 

- No supervisar el parto periódicamente 

- Solo se efectúo la inspección obstétrica bajo evidencia de 

distocia:" Parto prolongado 

- El manejo rutinario durante los partos diurnos fue qui-

tar las membranas fetales que cubren al lechón, frotar 

al lechón, ligar, cortar y desinfectar oabligo e 

identificarlos. Los partos nocturnos fueron atendidos 

por el personal de guardia que siguió el aisao proce

diaiento. 

En ambos tratamientos se evitaron ca•bios bruscos de 

temperatura y huaedad dentro de las •aternidades. 
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Se registro la mortalidad durante el parto y en forma 

diaria durante los primeros siete días de edad. Todos los 

lechones.fueron pesados a los 21 dias de edad y al destete. 

Se evaluó el efecto de trat.amiento y maternidad en las 

diferentes variables que fueron : duración del parto, lecho

nes nacidos Vivos, lechones nacidos muertos, momia~. lecho

nes de bajo peso (menor de 800g}, muertos en lactancia al 

dia uno, dos. tres, cuatro, a los Veintiun días. al Destete 

y Número de parto de la cerda. 

C) Análisis Estaditico 

Se estimó la potencia relativa del sistema de cuidados 

intensivos para disminuir la mortalidad en lechones tal como 

lo describe Navarro Fierro (24), dividiendo la estimación de 

potencia relativa al día del parto, del segundo al séptimo 

dia y global. Se evaluó el efecto del tratamiento sobre el 

peso de los lechones a los 21 días de edad mediante un aná

lisis de varianza factorial, considerando el efecto de 

tratamiento y de maternidad y, se incluyo un ajuste al ta

maño de la camada, considerándola como covariable. 
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IV R E S U L T A O O S 

1m el cuc111ro 2 s.:. 0111:.,rvil qué la 11UraCH•n ael Pélrt;o fu.; 

distinta entre grupos (p<O.OlJ, notándose claramente que la 

duración del mismo en las cerdas del grupo tratado se 

reduce casi a la mitad en comparación con las cerdas del 

grupo testigo. 

El grupo tratado presentó un menor porcentaje de 

mortinatos en relación al grupo testigo (P<O.Ol). como se 

observa en el cuadro 3. Por otro lado, en el mismo cuadro 

se puede notar que el nümero de morcinatos tambien difiere 

entre las camadas de a~boa grupos {p<O.Ul). síendo favorable 

para el grupo tratado. 

En el cuadro 4 se presentan la~ distintas mortaiiaaaes 

en lactancia del dia uno al dia veintiuno. observándose que 

en loa dias uno, dos y cuatro a veintiuno no existe diferen

cia significativa {p>0.05), sin e111bargo en ei dia tres 

existe menos mortalidad en el grupo tratado que en el grupo 

testigo {p<0.01). 

En relación con el número de lechones de bajo peso y 

su respectivo porcentaje de mortalidad, aunque estadistica

mente estas variables no fueron signi.ficativa (p10.0S). en 

el grupo tratado se logró que el porcentaje de mortalidad 

fuera menor (cuadro 5). 

Como era de esperarse en la cantidad de lechones dona

dos y afiadidos. el grupo tratado presentó una •ayor cantidad 

en relacional testigo (p>0.05), ver cuadro 6. 
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En el cuadro 7 se observa que las variabilidades 

(desviación estandar) son muy similares en todos los casos. 

Excepto en lechones destetados, peso a los velntün dias y 

peso al destete donde el grupo tratado es menos variable. 

Al evdluar la repercusión economica del sistema de 

cuidados intensivos al parto se observa en el cuadro 8, que 

tomando como base el costo de un lechón dl nac L1aien to de 

$25,000.0, el número de nacidos muertos y muertes en lactan

cia para el grupo testigo. se pu~e calcular qu~ hubo una 

pérdida de $1, 100, OOU. O para este grupo. 

En la gráfica 1 se observa el porcentaje de morcalidad 

en lactancia del dia 1 al dia 21 de lactacion dejando ver 

que. en general la mortalidad en lactancia fue menor en el 

grupo tratado. principalmente la mortalioad en el dia tres 

en el grupo tratado es mucho menor que en el grupo testigo. 

En la gra.fica :¿ se observa el efE:!cto del numero de 

parto d~ la cerda en cuanto a los nacidos vivos, en el grupo 

lralado los lechones nacidos vivos tuvieron un aumento con

siderable en comparación con el grupo testigo en el sexto y 

octavo parto, mie11tras qu~ en las testip,o e.l aumenLo ocurrio 

en e.l primero, segundo y cuarto parto. 

en la gráfica. 3 se muestra el efecto del tratamiento en 

cuanto a mortinatos de acuerdo al número de parto de la 

cerda, se nota claramente una disminución de mortinatos a 

medida que aumenta el nümero de parto en el grupo tratado. 

En el análisis de covarianza para el peso al destete no 

hubo efecto de grupo ni de maternidad ni de la interacción 

17 



9r1...t.po - maternidad (p>0.05>, :;ólo el n(tmero de lechones 

nacidos vivos influyó si9nif icaeivamente en el peso 

Cp <O. 01). 

A> Cuadros y Gráficas 

CUADRO 2. PROMEDIO DE DURACION DEL PARTO, DURACION MAXIMA Y 
MINIMA PARA AMBOS GRUPOS 

Ouración±D.S. Mtnima MáKima 
<minutos> (minutos) <minutos) 

Gpo.Tratado 157.2±70.8 157.28 344• 

Gpo.Testigo =33.7±108.4 233 .. 72 óOCI" 

•·ºEntre a y b la diferencia es significativa <p<O.Ot> 

CUADRO ,,,,. PORCENTAJE DE LECHONES NACIDOS MUERTOS EN RELACIDN 
A LECHONES NACIDOS VIVOS EN AMBOS GRUPOS 

Vives L.N.M. Total 

Grupo tratada 356 22 

Grupo testi9d 350 50 

•·to: la propcrci6n de .wrhnatcs es diferente entre grupo <p<0.01> 
L.N.M.: Lechones nacidos muertos. 

378 

400 

7. L.N.M.: Porcentaje de lechones nacidos muertes. 

7. L.N.M. 

6.27.-

lE! 



CUADRO 4. NUMERO DE LECHONES MUERTOS EN LACTANCIA POR DIA 
PARA CADA GRUPO 

Ml M2 M3 M4 

Gpo.Tratado 13 6 Ba 34a 

Gpo.Testi90 12 7 19b 37b 

Potencia relativa -0.287. 0.317. ::-:. 48:: 1. 60i~ 

Entre a y b si existe diferencia s19nificativa <p<O.OlJ 
Ml= Mortalidad del primer día M2= Mort. del segundo día 

M3= Mort. del tercer día M4-21= Mort. del día 4 al 21. 

CUADRO 5. NUMERO DE LECHONES DE BAJO PESO, SU PORCENTAJE 
DE MORTALIDAD Y LECHONES DE BAJO PESO DESTETADOS 

L.B.P. 'l. M.L.B.P. L.9.P.D. 

G?o.Tratado 25 36 

Gpo.Testi90 13 54 

~.bEntre a,b no existe diferencia si9nificativa (p}0.05> 
L.B.P.= Lechone~ de bajo peso 
;~M.L.B.P.= Porcentaje de mortalidad de lechones de bajo peso 
L.B.P.O.= Lechones de bajo peso destetados 

CUADRO 6.NUMERO DE DONADOS Y AÑADIDOS DE ACUERDO AL GRUPO 

Donados Añadidos 

Gpo. tratado 46 

Gpo. Testi9u 10 

•·nEntre a,b si existe diferencia significativa (p<O.Ot> 

'.9 



CUADRO 7. PROMEDIOS DE TAMAÑO Y PESO DE LA CAMADA AL 
NACIMIENTO, PESO INDIVIDUAL A LOS 21 DIAS Y AL DESTETE 

L.N.V. P.Nac. N.L.D.C. P.21 P. Des t. 

G.Tratado 8.8±3.1 12.4±4.0 7.1±2.! 41.4±12.b 52.8±15.4 

G.Testi90 8.7±3.1 12.0±3.9 b.7±3.0 35.6±16.1 46.7±20.8 

L.N.V.= Lechones Na::::idos Vivos 
P.Nac.= Peso al Nac:imi2nto. 
N.L.D.C.= Número de Lechones destetados por camada. 
P.~1= Peso a los :1 días. 
P.Dest.= Peso al destete. 

CUADRO 8. REPERCUSION ECONOMICA 

Tratado ($) Testigo ($) Diferencia($) 

Camadas 40 40 

Lechones 
nacidos 
en total 377 9,425,000 400 10,000,000 575,000.0 

Lechones 
nacidos 
vivos 355 8,875,000 350 8,750,000 125,000.0 

Lechones 
nacidos 
muertos 22 550,000 50 1,250,000 700,000.0 

Lechones 
muertos 
en lactancia 59 1,475,000 75 1,875,000 400,000.0 

Mortalidad 
total 81 2,025,000 125 3, 125,000 1,100,000.0 
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V DISCUSION 

La duración del parto obtenida para el grupo tratacto 

rue en promedio de 157 minutos con un intervalo entre naci

miento de 30 minutos, lo cual es similar con las investiga

ciones hechas por Handall (25) quien en estudios con cuida

dos intensivos durante el parto vdriaba considerablemente 

entre camadas. la segunda fase se completaba ~ll una hora. y 

sólo tres camadas fueron paridas en menos d~ una nora. La 

duración más frecuentemente obtenida ~n dicho trabaJo fue de 

120 a 100 minutos. 

English ~~-(10) estudiaron la duracion del parto en 

r.erdaa inducidas con prostaglandina ft':l a y obtuvierón un 

promedio de 187 minutos. con un intervalo entre partos de 

25.3 minutos, lo que es muy semejante con el presente estu

dio. 

Randall ( 27) estudió el total de lechones nacidos 

muertos preparto e intraparto. encontró que de un total de 

1331 lechones, 111 (~.3~) de estos fueron nacidos muertos, 

44 (.:.Ltl~) fueron muertes preparto y b7 (5") fueron iauertes 

intraparto. 

Algunos autores han obtenido rangos de lechones nacidos 

mu~rtos d~ 4 a ax. aunque niveles considerablemente aitos 

han sido indicados en casos aislados (1, 7, ~1).Lo cual se 

puede comparar con los resultados obtenidos en el grupo 

tratado de este trabajo que fueron 2.7% para muertes 
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preparto Y 6.2% para mu~rtes intraparto. lo cual ~ostro 

diferencia esi;adisticamente signiilcativa (p , O.O!:>). 

La mortalidad en lactancia del día 1 al dia 21 en ~ste 

trabajo se encontró que esta se comienza a incrementar a 

partir del segundo dia. Sin embargo en eJ. grupo tratado la 

mortalidad es menor en el tercer dia y en ambos grupos 

aumenta a partir del cuarto día. debido a un efecto 

acumulado dado por el procedimiento de evaluación, sin 

embargo el grupo tratado continuó presentando una menor 

mortalidad. 

Glastumbury (15),en un estudio de mortalidad antes del 

destete observó que el SOX de las bajas ocurrían en los pri

meros dos a tres diaa de vida, aunque en este trabajo la 

mortalidad durante los tres primeros dias de vida fue menor. 

!t'ahmy y Bernard ( 11) observaron que el rango de morta

lidad en 6090 lechones Yorkshire de! nacimiento a ias 20 se

manas fue de 23.6~ de los cuales 7.2X ocurrieron al parto y 

16.4~ del nacimiento al destete. 

English y Horrison (7) y Glastunbury (15) han hecho 

estudios sobre la disminución de la mortalidad antes del 

destete observándo que el rango es muy variable pués va del 

12 al 30 ~ sin embargo, los niveles más bajos de mortalidad 

reportada constituyen considerables pérdidas_ listo económi-

camente es muy importante en relación a las pérdidas de 

los nacidos vivos. 

English ~- (10) probaron en un grupo de lechones 

débiles (los cuales representaban un 67~ del peso al 
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nacimiento total) a los cuales se les proporcionaba. 

asistencia nutricional administrándoles glucosa 

intraperitoneal o pasAndoles calostro de cerda por medio de 

una sonda estomacal y, encontró que aún después de la 

asistencia el rango de supervivencia <le este grupo fue baJo. 

sin embargo aunque estadisticamente esto no fue 

significativo para ambos grupos. y el numero de lechon~s de 

bajo peso fue menor en el grupo testigo. debido a la 

indución con prostaglandinas en el grupo tratado, se observo 

que el porcentaje de supervivencia fue de b4i~ para el grupo 

tratado y de 53.877. para el grupo testigo. 

English y Wilkinson (9) demostraron que una de las 

maneras mas efectivas para tener una alimentación regular y 

adecuada en las camadas, es poner a competir lechones del 

mismo tamaño, demostrando que la mortaiidad puede disminur 

hasta en un 40~ y esto lo lograron donando lechones de ma

yor peso de una camada numerosa a otra que no lo es. demos

trando que con una mejor distribución de los lechones en la 

camadas se pueden mejorar los pesos al destete. Esto coin

cide con lo que se obtuvo al dividir camadas, pues se lo~ra

ron camadas m~jor repartidas en el grupo tratado. encon

trando menos variabilidad en los pt;:SOS a los veintiun días y 

al destete en comparación con el grupo testigo. 

hnglish (+) observo que el número de nacidos muertos 

se incrementan en cerdas viejas y quP. lo~ registros de hato 

podrían ser examinados en relación a la incidencia de naci-

(+) P. H. ENGLISH. Comunicación Personal 1985. 
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dos muertos y nacidos vivos de acuerdo al numero de parto de 

la. cerda. Kn ~stos hu tos dlsnnnuyt:ron los ru:ic1aos muc::rto:; 

alrededor de un 4~. para esco fue necesario monitorear el 

proceso del parto, asistiendo en forma higienica y cuidadosa 

a la cerda con el examen manual, particularmente a las cer

das viejas y en los partos distocicos. Con base a esto se 

puede corroborar lo que se obtuvo en el presente estudio. 

donde se llevó a cabo el examen obstétrico, se observó una 

marcada disminución de mortalidad al nacimiento aún en cer

das viejas. y por el contrario se obtuvo un mayor número de 

lechones nacidos vivos, sobre todo en las cerdas de octávo y 

décimo parto del grupo tratado. 

En el grupo testigo se observa repercusión económica 

negativa debido al numero de mortinatos y muertes en lactan-

cía, lo que trajo como consecuencia una pérdida de 

$1.100,000.0 lo cual podria traducirse en ganancia si se hu

biera llevado una buena vigi!ancia al parto. 

Conclusiones: Para poder llevar a cabo un buen sistema 

de cuidados intensivos antes y después del parto. se deben 

tomar en cuenta principalmente dos factores. que son: el 

manejo de registros. ya que por medio de estos podemos 

obtener datos importantes, para saber el dia de gestación de 

la cerda 

parto y 

inicio y 

y poder llevar a cabo una buena sincronización del 

atender oportunamente el proceso del parto desde el 

que la mayoria ocurra en horas laborales. El 

segundo factor se refiere al manLenimiento en la •aternidad 

de adecuadas temperaturas y humedades tanto para la cerda 



como para los lechones, si se pone cll debido interes en 

estos dos factores. este sistema sera muy facil de 

implementar en cualquier explotación porcina dedicada a la 

producción de lechones. 

25 



VI LITERATURA CITADA 

1.- Anon,: A survey of the inciaence nnd causes of mortalltY 

in pigs. Vet. Rec. ?.J,..;_777 - 786 (1957J. 

2.- Backstrom. L.: Environment and animal health production. 

A field study of incidences and correlations. ~ 

\l_e~ª-º-g~Supp. 44: 178 - 196 (1973). 

3.- Berruecos. J. M.: Análisis estadistico de la relación 

entre el número de lechones nacidos, destetados y por

centaje al destete en la raza Ouroc - Jersey. Tec. Pe~ 

~e.J!___º-'. 35 - 37 (1965). 

4.- Ooporto, D. J. H. y Guerra, G. H. X.: Planeación y eva

luación de empresas porcinas 2. ~iJ.~.il-ª· México D. 

F. Pag. 117 - 122 ( 1984). 

5.- Elze. K.: [ Correlation betwen perinatal piglet loases 

and parturition and puerperium.J Perinatal fer kerve-

6.-

7.-

luste in Beziehung zu Geburt und puerperium beim 

schwein. Honatshefte f4r Veterinarmedizin. @ (:.!3): 

811 - 814. In Pig Newa and Information (1986). 

Klliot, J. !.. and 

glucogen reserves 

hours postpartum. 

(1976). 

Lodge, G. A.: Body composition and 

the neonatal pig during the firat 96 

Can, J Anim Sci :u... 141 150 

Kngliah, P. R. and Morrison. V.: Causes and prevention 

of piglet aortality. Pig News and Infom~ S.:. 369 -

376 (1984). 

26 



8.- English, P. R., ~mich, W. J. and Mac Lean, A.: La cerda: 

como mejorar su productividad. ~~~-t:mny_~l HoderQ9~ 

México, D. F. (19~0). 

9. - English, P. R. and Wilkinson V.: Hanagement of the sow 

and litter in late pregnancy and lactation in relation 

to piglet survival and growth. I_D___j;ontr.Q! __ gJ_E_.üL!<e

QI'.~9~_i<_l;!_Qn: 479 - 506 (Eds. D. J. A. Cole ang G. R. 

Foxcroft) ~1,1j;~~-hforttis_._s_~,i.e11_t;iLlg. London { 1 C:.82) . 

10.- English, P. R .. Hamond. ü., Uavison. F.M .. dmich. ~.J. 

Silver, c. J., Uiaz, M. r·. and He Pherson. H.H.: ~va-

luation of an induce<l fdrrowlng SVt>tem u::iing 

CLOPROS"fElfüNOL, (lCl 1:10>196) a svnth.-.uc analog of 

prostaglandin F:.! a._1rnim_, __ {'r:od~ :.!<\._;_ l:.!'J - 14U ( 1'117). 

11.- Fahmv, H. H. and Hernard. G.: Reproducciv~ performance 

of gilts from lines selected far carcass quality and 

feed utlization._,!_,__j\_Qim. Sc_j,_,_ 4\1._;_ 107 (Abstr.) 

12.- First, N. L. and Base, H. J.: Proposed mechanism 

controling parturition and induction of parturition in 

swine. __ ,l~Ani_U\. _ _l;c_i~ 4_9_;_ 367 - 373 (1979) 

13.- Fraser. D. and Thompson, B. K.: Variation in piglet 

weights: Relationship to suckling behavior, parity 

number and farrowing crate design._ºª'n--L.._~_._.ru:i!.m...__~ci. 

§_6__;_ 31 - 4b ( l\lffü) • 

27 



14.- Garcia, H. F. R.: KValuacion del efecto de la 

utilización de termostatos en las fuentes de calor de 

los lechones durante la lactancia sobre el 

comportamiento productivo de !acamada y el consumo de 

energia eléctrica. Tesis de Licenciatura. ~~ 

Vet y Zoot. Universidad Nacional Autónoma de México 

(1986). 

15.- Glastumbury. J. R. W.: A survey oí preweaning mortality 

in the pig. Aust. Vet. Rec. 52: 272 - 256. 

16.- Guerra G. X.: Parámetros de producción en el ganado 

porcino. Revisión Bibliográfica. Tesis de Licenciatura. 

Fac Hed. Vet. y Zoot. Universidad Nacional Autónoma de 

México (1980). 

17.- Holts, W., Diallot and Spangenberg, T.: Induction of 

parturition in sow with a prostaglandin F2 a analog.~ 

Anim. ~ {!.9-'- 367 - 373 (1979). 

18.- Hughes, P. y Varley, H.: Reproducción del cerdo. 

Acribia,· Zaragoza España (19ij4). 

19.- Kernkamp, H. C. H.: Birt.h and death stat.istics on µigs 

of preweaning age. J. Anim. Sci. 146: 340 - 347 (1965). 

20.- Leahy,A.: Save Small pig by split suckling. Pig farmiag 

Supp. JZ_¡_ 87 - 88 (1984). 

21- Moore, R. W., Redmond, H. E. and Livingston,C. W.: lron 

deficiency anemia as a cause of stil1birth in owine. ,L.. 

l\J!!. Vet. Hes!. Asa. ~ 746 - 786 

28 



22.- Montes. c. O.: Estudio comparativo entre dos diferentes 

sistemas de maternidad dentro de la misma granja 

durante la etapa de lactancia en cerdas. Tesis de Li

cenciatura. [p~~~_e_~q~ Universidad Nacio

nal Autónoma de México. (1982). 

23.- Montes, C. O.: Manejo de la hembra en servicio, gesta

ción y lactancia. ~-11~.e_§j._s_.e.o_Lc_:tn_~ ~ 8 - 12 ( l g95} . 

24.- Navarro, F. R.: Análisis estadlstico <le varlableR 

binarias. M~-~ª__HJLiJ,_l_, Mexico ( 1 ~Ei/) . En Prensa. 

2S.- Randa!!, G. C. B.: Observation on parturition in the 

sow. I Factors associated wit.h the delivery of the 

piglets and their subs~uent behavior. y~~~~ ~<!i. 

178 -182 (lY72). 

2&.- Randall, G. C. li.: Observation on µarturition in the 

sow. II Factora inf luencing s tillbirth and perintal 

mortality. _V.!'J: ... _fü<l.«.~ ~-Q..;. 183 - 18& ( 1972). 

27.- Randall. G. c. B. and Penny. R. H. C.: Stillbirth in 

the pig: An aualisys in the breeding records, of five 

herds. ij~~~~__,_J_,_ 12&: 593 - 603 (1980). 

28.- Rodriguez, T. D. R.: Evaluación del las caracteristicas 

de la resistencia eléctrica de las secreciones cervico 

- vaginales durante el ciclo estral de la cerda. Tesis 

de Licenciatura. ~ac. M~. Vet. y Zoot. Universidad 

Nacional Autónoma de México (1Y86). 

29 



29.- Sharman. G. A. H .• Jones, A. S., Denerley, H. and Else

ley, f. W. H.: A pig herd stablished by histerectomy. 

Res. Vet. Sci. 12: 65 ~ 73 (1971). 

30.- Sharpe, H. B. A.: Preweaning mortality in a herd of 

large white pig. Brit. Vet, J, !;12: 99 - 111 (1966). 

31.- Staton and Carral, J. K.: Potencial mechanism responsa

ble from prena"Lal. and perinatal mortali ty or low 

viability of swine. J. Anim. Sci. ~~ 1U37 1044 

( 1984). 

32.- Stepherd, C.: Hanaging out side. Pig ~·arming 3:l: lfü -

93 (191!4). 

33.- Trujano C. N. y Héndez. H.D.: Causas de mortalidad en 

lechones en dos granjas de Tepeji del Rio. XVII Con

vención Anual ~H..YI¡l;;. lxtapa Bl. Ixtapa, Guerrero, 

México ( 1981) . 

34.- Uruchurtu, H. y Deporto, D. J. H.: Hortalidad de 

lechones: Estudio recapitulativo. Vet. Hex ~-=- 96 - 105 

(1975). 

35.- Varley, M.: New ways to control farrowing. ~_!_~ 

¡¡2..¡_ 39 - 40 (1981). 

36.- Varley, H.: Calostrum: Survival kit Cor piglets. ~ 

farmi.n.g ;L:ti. BB - 93 (1984). 

37.- Vidarrauzaga, O. J. L., Becerril, A. J., Lopez, J. R. Y 

Roldan. R. F.: Inducción del parto en cerdas con el uso 

de proataglandinaa. 

(1984). 

Síntesis Porcina J..i. 22 23 

30 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Texto
	Literatura Citada



