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RESUKEH. 

MALOONADO SANTIAGO RUBEN YURI. Deterainación de las 
caracteristicas de la resistencia eléctrica en las 
seereciones cervicovaginales durante la gestación de la 
cerda. (Bajo asesoramiento de los M.V.Z. Joaquin Becerril 
Angeles, Ricardo Navarro Fierro, Gerardo Bustamante Curie! y 
Mario Haro Tirado). 
Se ha detectado que la resistencia eléctrica de las 
secreciones cervicovaginales ( RESCV J de la cerda fluctúa 
de acuerdo a la actividad reproductiva. Para estimar el 
coaportamiento de esta variación durante el estro y la 
gestación se aidió la RESCV en 40 cerdas multiparas y 20 
primerizas, se hicieron lecturas diarias desde cinco dias 
antes del estro hasta el parto. Resultaron 51 hembras 
gestantes a ter•ino, 5 repetidoras,2 gestantes que no 
llegaron a parto y 2 cerdas diagnosticadas gestantes que no 
parieron, alcanzando BSX de fertilidad total. El promedio de 
la RESCV dis•inuyó al aproximarse el estro, desde so omhs 
cinco dias antes hasta 45 omhs el dia del celo. Después del 
estro las lecturas aumentaron hasta alcanzar cerca de 65 
omhs a los 5 dias. Las hembras repetidoras tuvieron 
promedios de 40 a 45 ohms que fueron significativamente 
aenores del dia 17 al 21 especialmente después del estro (p 
< 0.01), mientras que las hembras gestantes mantuvieron una 
lectura cercana a los 65 omhs durante toda la gestación. El 
coaportamiento de las hembras multiparas fue muy si•ilar al 
de las primerizas.Solo hubo dos hembras falladas por lo que 
la inforaación sobre estas es poco solida , sin embargo es 
interesante notar que no presentaron la disminución de la 
RESCV en los dias 17 a 21. Con estos promedios se obtuvo un 
porcentaje •~ximo de aciertos al diagnostico positivo de 
gestación del 91.07 Xel dia 20 después del estro y de un 
83.33 % para diagnosticar vacia una hembra. 
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UITROOOCCIOff. 

La industria porcicola nacional se ve agobiada en su 

conjunto por la grave crisis econ611ica que actual11e11te 

afecta al paie, que se refleja en la capacidad adquisitiva 

de la población, dieainuyendo el coneuao de proteínas de 

origen aniaal y en consecuencia el inventario del hato 

porcino nacional; todo lo cual ha obligado a ser aáe 

eficientes en la producción (29). 

Por otro lado, la necesidad del paie para satisfacer la 

creciente deaanda de aliaentoe ha obligado a hacer uso de 

todos los recursos disponibles, sin embargo, no basta con su 

utilización, se requiere de la optiaización y de un aejor 

aprovechaaiento para producir aliaentos aás ef icienteaente 

lo que ayudara a resolver algunos de loe problemas actuales. 

Dentro del sector agropecuario una de las áreas que aayor 

influencia ha tenido en el aejora•iento de la productividad 

es la ganadería, y dentro de ésta, la producción de carne 

de cerdo ha aoetrado altas tasas de creci•iento.Eeto ha sido 

posible gracias a la adopción de avances técni.coe en 

beneficio de la productividad ( 24). 
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Los resultados obtenidos en la tecnificación de la 

deterainado en 

esta industria, 

gran parte la 

con lo cual 

eficiencia 

resalta la 

porcicultura han 

productiva de 

capacidad del cerdo en cuanto a prolificidad, fecundidad y 

creciaiento se 

notables entre 

(16). 

refiere. Sin 

el potencial 

existen diferencias 

teórico y los logros obtenidos 

Una de las areas que aayor influencia tienen en la 

ineficiencia y baja productividad de una granja porcina es 

el area reproductiva ya que sin hembras gestantes y lechones 

nacidos vivos no hay seguiaiento en la cadena de producción 

porcina. La aayoria de los problemas reproductivos que 

liaitan la eficiencia reproductiva son consecuencia de la 

falla para seguir ciertos principios importantes en la 

fisiologia de la reproducción. 

Para producir el aayor núaero de lechones por cerda al 

año.es necesario que una alta proporción de las hembras 

quede gestante y que su camada sea sana y nuaerosa al 

destete. Este objetivo se cumplira en tanto se conozca y 

practique adecuadamente el •anejo reproductivo de la cerda, 

de •anera tal que los intervalos entre parto permanezcan en 

el rango recomendado de 138 a 156 dias (61 .AJ.gunas causas 

por las que no se alcanzan los objetivos para el intervalo 

entre parto son: 

a) retardo o incapacidad de la cerda para presentar estro 

pos destete 

bl fallas en la detección de calores (6,10,16). 
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Dentro de los diversos factores involucrados en el. 

retraso o incapacidad para presentar estro se 11encionan las 

practicas de aliaentación, condiciones de alojaaiento, época 

del año,genotip0, edad reproductiva y procesos patológicos 

(6,10,16). 

Por otra parte, el estableciaiento de practicas 

la detección de calores es una de las foraas adecuadas para 

aas directas para aejorar la eficiencia reproductiva dando 

o la inseminación artificial (IA) en el aoaento el servicio 

.as oportuno (10). 

Existen auchos factores que deben ser estudiados para 

deterainar las causas de una pobre o dis•inuida eficiencia 

reproductiva. Algunos de estos factores son la edad a la 

pubertad, la edad al priaer servicio,la tasa de ovulación, 

los dias de destete a primer estro, los dias de destete a 

primer servicio.el porcentaje de concepción, la eficiencia y 

metodologia para la detección de calores, la sobrevivencia 

embrionaria, el diagnóstico precoz de gestación, el núaero 

de lechones nacidos vivos, destetes precoces, ritmos de 

producción acelerados, aontas dirigidas o con inseminación 

artificial, y sobre todo, un mejor conociaiento de los 

requeri•ientos de •anejo de la cerda (3,S,22). 

Sólo si la empresa porcicola es capaz de obtener los 

parámetros adecuados llegara a los elevados niveles de 

productividad que exigen las actuales relaciones costo

beneficio y de mercado • 
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Dentro de los aspectos aás i•portantes del manejo 

fisiológico reproductivo que en auchas ocasiones no son 

llevados correctamente a la práctica se incluyen aspectos 

tales coao la falla para detectar las heabras en calor con 

la finalidad de llevar a cabo la aonta dirigida o la IA en 

el mo•ento adecuado para lograr porcentajes Optimas de 

concepción (2,3,22). 

La presencia de las señales caracteristicas del estro o 

del celo que acompañan la actividad sexual de la hembra son 

caabios de conducta, asi como fisiológicos y aorfológicos. 

Son variados los cambios que ocurren durante el ciclo estral 

de la cerda pero muchos de estos son altamente variables 

entre aniaales y algunos resultan poco seguros como •edida 

rutinaria para determinar si una hembra presenta o no su 

ciclo estral nor•al ( 11 ). 

La detección del inicio del estro es de vital 

i•portancia para aantener un intervalo entre partos óptimo; 

dicho parámetro se reduce siempre y cuando las cerdas sean 

cubiertas y queden gestantes lo antes posible tras el 

destete, para lo cual se requiere una detección de calores 

adecuada y precisa. Sin embargo aún en los aeJores siat~as 

de manejo hay una cierta proporción de cerdas que no 

presentan estro o lo hacen en forma silenciosa. esto es con 

ovulación pero sin •anifestaciones en la conducta externa. 

Esta proporción puede ocurrir de 1.5 a 2.1 ~- Esto es 

iaportante ya que baja la rentabilidad de una cerda por 

tener más diaa abiertos. 
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Puede decirse que los signos de la receptividad sexual 

en la cerda son; aparición de ed...a vulvar aco11pafiados de 

caabios en el color y tipo de secreción aucosa, presencia 

del reflejo estático, erección de orejas en las razas de 

orejas erguidas. aontan a otras hellbras o se dejan aontar. 

inquietud y emisión de sonidos caracteristicos 11,16,22 ). 

La detección de calores debe ser una prueba rutinaria; 

basandose principal•mte en los siguientes puntos: hacerse 

dos veces al dia y en presencia de un semental o ayudandose 

con un •acho celador; para estiaular la prescencia y revisar 

las caracteristicas del aoco vaginal. 

La calidad, el aspecto y la coaposición de las 

secreciones genitales varian seg(ln el aoaento del ciclo 

ovárico. La secreción cervicovaginal constituye lo que se ha 

dado en lla•ar moco vaginal, y ha sido objeto de una serie 

de investigaciones para determinar sus propiedades f isicas y 

quiaicas. Durante el celo esta secrecion se hace de 

consistencia oleosa aientras que en el diestro y la 

gestacion es ·~ viscosa o se11iseca 7 ). 

Al evaluar al aicroscopio la configuración cristalina 

Cviscocidad) del 

la preñez en las 

•OCO vaginal durante el ciclo estral y en 

caracteristicas que 

foraa de aguja, en 

for.a de escoba . 

hellbras primerizas 

son; en for•a de 

se pueden 

hoja de 

observar 5 

helecho,en 

foraa de hiedra, en foraa de •usgo y en 
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Las foraaa de auago y escoba ae encuentran en el 

diestro;laa foraas de aguja en el proeatro; la forma de hoja 

de hel:>eho durante la aeseta del estro y la foraa de hiedra 

en el 11etaeatro. 

Loa caabioa en la conf iguracibn de la viacocidad 

ocurren durante la fase de enrojeciaiento y edeaatizacion de 

la vulva junto con la presencia del coaportaaiento estAtico 

de la cerda. ABiaiaao durante la gestación el aoco adquiere 

una configuración de hojas de helecho (26).Con base en loa 

caabioa de la configuracion del aoco es posible deterainar 

11ejor tieapo para la IA en las cerdas. 

Derivaux (7) deteraino en vacas el grado de elasticidad 

del aoco cervical al evaluar la velocidad de deelizaaiento 

a través de un tubo capilar. La viecocidad es ainima durante 

el estro, awaentando en la fase luteinica y adquiere un 

aspecto pegajoso al final del estro.Este autor estiaa que se 

trata de un factor interesante para establecer el 

diagnóstico de gestación durante las primeras eeaanae. 

Las propiedades de cristalización y arborización en 

foraae de hojas de helecho del aoco cervical desecado, 

descritas en la aujer 

una posible prueba de 

por Papanicolaou y consideradas co•o 

ovulación han sido estudiadas en 

diversas especies ani•ales. particularmente en la vaca, en 

la oveja y en la cerda (7). 

La función del aoco cervical peraanece todavía un tanto 

obscura, se sabe que facilita el paso de loe 

esperaatozooides a través del conducto cervical, no siendo 
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tan iaportante en la cerda y en la yegua, donde la 

inse11inaciOn artificial es intrauterina •ientras que en 

otras especies co•o la \Taca es iaprescindible. 

Infor..,.. por Edwarda y Azi•budus (8), l!dwards y Levin 

(9), y Gartland et i!l. (14), indican un incre9ento del 

cloruro de sodio en el llOCO vaginal cuando el estro alcanza 

su pico y estos ca•bios en la secreción pueden ser 

detectados de •anera objetiva . 

Los niveles de sodio y la oaaolaridad en el fluido 

folicular varian durante el ciclo estral,siendo si•ilares 

los valores en el plas•a sanguíneo. La concent:raciOn del 

potasio dis•inuye de los dias 12 a 13 y se aantiene hasta el 

dia 16 y de ahi se incrementa hasta el dia 18 del ciclo 

estral (18). 

Taabién ocurren ca•bios ciclicos en las concentraciones 

sodio-potasio y cloro en la aucosa cervicovaginal durante el 

ciclo estral de las cerdas apreciandose que la concentración 

sodio-potasio en la J1Ucoaa cervicovagínal se incre11enta 

desde 30-50 lllf durante el diestro hasta 130-140 lllf tres días 

antes de que se establezca el estro, desp!)es del cual ocurre 

un ligero decreaento. Ca•bios si•ilares ocurren en la 

concentraciOn del cloro (26). Los Ca9b1os que ocurren en la 

aucosa cervicovaginal durante el estro, se aprecian en la 

resistencia eléetrica de los fluidos de la vagina anterior y 

pueden ser •onitoreados a través de la variaciOn de sucesos 

por aedio de las pruebas de resistencia eléctrica de las 

secreciones cervicovagínales (llESCV) (9,11,14,15). 
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La unidad de resistencia eléctrica es el Ollh, la cual 

esta definida COllO la oposición que presenta un cuerpo por 

el cual circula una corriente de un aaper de intensidad 

cuando se establece entre sus extremos una diferencia de 

potencial igual a un volt (25,31). cada aaterial opone 

alguna resistencia al flujo de una corriente de electrones a 

través de él, asi los aetales buenos conductores co•o el 

cobre, la plata y el aluminio, ofrecen muy poca resistencia 

aientras que los no conductores como el vidrio, •adera y 

papel presentan una resistencia elevada. A esta capacidad 

especifica de un aaterial para conducir corriente se le 

llaaa conductividad (25,31). 

En experiaentos donde las lecturas con el Walsaeta• 

fueron realizadas en cerdas que 

aañana la conducta estatica a la 

siguiendo la to•a de lecturas •as 

presentaban 

prueba de 

tarde y a 

durante la 

cabalgue y 

la •añana 

posterior se obtuvieron proaedios en lo referente a la 

conductividad de la aucosa vestibular de 52.4, 54.9 y 59.5 

o•hs y con un pH de 6.71, 6.71 y 6.70 respectivamente. Se 

observo una correlación significativa en las dos primeras 

lecturas de pH con las tres lecturas del Walsaeta (-0.19 a -

0.35). La diferencia en pH en •arranas que conciben 

subsecuente.ente y en aquellas que retornan a servicio no 

son significativas (19). 

• Walls Meat Co•pany, LTD, Inglaterra. 
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Durante la decada pasada nwoerosos datos han aparecido 

concernientes a los ca11bios de la RESCV en la vagina 

anterior asociados con el eatro en vacas y cerdas 

(9,11,14).La resistencia eléctrica tiende a declinar 

conforae avanza el estro y en vacas inseminadas 

artificialmente se han obtenido porcentajes altos de preñez 

con base en las lecturas de la RESCV (15). 

En algunas especies doaésticas se han evaluado diversas 

técnicas con la finalidad de determinar el •o•ento Opti•o de 

servicio o de la IA. Una de estas técnicas es la que se basa 

en la deterainacion de los ca•bios f isicoqui•icos midiendo 

la RESCV. 

Esto seria una alternativa en la ayuda para la 

detecciOn del estro asi como para un diagnostico temprano de 

gestaciOn ya que se ha encontrado una correlacion entre la 

RESCV y los caabios en el aparato genital en estas etapas, 

en vacas, ovejas y cerdas. (9,14,15,17). 

Aunados a estos datos se encuentran otros en que se 

utiliza la actividad salival de la H-acetil-8-D-

glucosa•inidasa, niveles de progesterona en leche y ca•bios 

en la RESCV para determinar el momento Opti•o de la 

inseminación artificial asi coao ser usados coao técnicas 

auxiliares en el diagnostico teaprano de gestaciOn 

(B,12,21,27,28). 

En los resultados en la •ediciOn de la RESCV en vacas 

utilizando diferentes tipos de pruebas y excluyendo la 

variable animal y la variabilidad en la .ediciOn por el 
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operador en loa experi11entos cruzados que se han infonoado 

con aparatos co•erciales coao el Ovoscan••, no se han 

encontrado desviaciones (11,28); sin embargo pueden variar 

los resultados asi coao el tieapo designado coao 6pti:mo para 

ia IA lo cual da pauta para que se ef ectuen nuevos estudios 

a futuro (14, 15,201. 

En otros estudios para la detección del estro se toaó 

en cuenta la posición estática de la cerda aanife,stada en 

presencia del aacho.Se foraaron tres grupos experia~ntales 

en donde con baee en las lecturas de RESCV, al grupo A se le 

dio un servicio, al grupo 8 se le dio dos servicios y al 

grupo C o testigo se le dio un doble servicio sin seguir la 

lectura del Walsaeta encontrandose porcentajes de fertilidad 

de 80.0, 93.20 y 79.16 respectivamente (1). 

Loa caabios significativos en la RESCV se detectan en 

las cerdas apreciandose un incre11ento del 10 S en la 

conductivilidad de lae 12 a las 24 horas de iniciado el 

estro, lo cual coincide con el tiempo asociado noraalaente 

con alta fertilidad (321. 

En su trabajo MaJerciak ~ !!! (191, indican que al usar 

el Waleaeta eapleando una escala de 50 a 60 oahs con dos 

IA, una IA o sin IA encontraron porcentajes de preñez de 

69.6, 64.4 y de 64.0 con un proaedio de lechones nacidos 

vivoe de 8.77, 8.43 y 8.6 respectiva.ente . 

•• Animark Inc., Aurora, Colorado, E.U.A. 
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A su vez: estudios de cupo realizados en Héxico 

sugieren la eficiencia de la RESCV para el diagnóstico de 

gestación de la vaca a los 21 dias postservicio (4,13).Sin 

e9bargo no hay estudios del coaportaaiento de la resistencia 

eléctrica durante la gestación de la cerda. 

Es logico suponer que el conociaiento de dichas 

lecturas peraitirA esti•ar los partu1etros para generar un 

tieapo óptiao 

de gestación 

de servicio asi coao un diagn6stico teaprano 

con adecuado margen de confiabilidad, 

rapido,ec6noaico y ftlcil de operar a nivel de caapo. 

El objetivo del trabajo fue estiaar los parllmetros 

btlsicos de la RESCV durante el estro y gestación de la 

cerda, analizando la relaci.6n entre la RESCV al aoaento del 

servicio c~n la fertilidad resultante y observar la relación 

de la RESCV en los dias 18 a 21 con el diagnóstico de 

gestación. 
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llATERL\L Y llETODOS. 

Este trabajo se realizó en la Granja Experimental 

Porcina Zapotitlén de la Facultad de l!edicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de HÉXico. que 

~ encuentra ubicada en la parte sureste de la cuenca del 

Valle de México a la altura del kiló•etro 21.5 de la 

carretera México -Tulyehualco en la calle Hanuel H. López 

S/N dentro del peri•etro del pueblo de Zapotitlén, 

delegación Tlahuac, D.F. Su localizacion geogréfica es a 

19° 18',latitud norte, y 99" 2• 30" longitud oeste del 

11eridiano de 

de 2242 • y 

Greenuich, a una altura sobre el nivel de aar 

a una presión de 558 .. de Hg (4). Seg6n la 

clasificación de R0eppen, esta región pertenece al tipo de 

clima C'W templado con lluvias en verano ( 13 l. 

Se utilizaron dos grupos de cerdas; uno de 40 hellbras 

aultiparas y otro de 20 hembras priaerizas. Las cerdas 

fueron identificadas por medio del arete de pléstico 

utilizado por el control interno de la granja. Para el lote 

de heabras primerizas se inició la toaa de lecturas de RESCV 

a partir de los 180 dias de edad. Para las cerdas aultiparas 

se hicieron las •ediciones a partir del destete. En aabos 

grupos la lectura se realizó diaria•ente y durante toda la 

gestación hasta el dia del parto. 

Durante la to•a de lecturas se 

descrita por Marshall ~ ª1.._ (20). 

siguió la técnica 

Las aediciones se 

hicieron con de un aparato coaercia1•••. e.l cual se conecta 

• • • OVOGEST. Hod. C R D 1000 'famasaki Eelectrónica. 
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a través de un cable flexible a un probador de 40 ca de 

longitud y de 1.8 ca de diametro inferior. En la punta de 

este probador los electrodos van insertados a dos anillos de 

acero inoxidable separados 1 ca entre si. 

Previo a la .edición de la RESCV el aparato se reviso 

para deterainar que las baterias con que trabaja se 

encontraban en el nivel de potencia recoaendado, también se 

reviso que el circuito estuviera cerrado y con ello la aguja 

indicadora no se fuera a infinito. Para registrar la 

medición, se limpiaba la vulva de la aarrana con toallas 

desechables de papel, utilizando una aano para abrir los 

labios vulvares y la otra para introducir el probador, 

insertandolo hasta alcanzar la parte anterior de la 

vagina(20). 

Una vez realizada la lectura se efectuaba la liapieza 

del probador entre cada una de las hembras evaluadas con el 

objeto de ainimizar la posible transferencia de infecciones 

y de que la lectura fuera lo aas precisa. La liapieza 

consistia en introducir el probador en un tubo de cloruro de 

polivinilo (PVC) que contenia agua deionizada y cloruro de 

benzalconio, al sacarlo se liapiaba el exceso de agua con 

toallas desechables. Este procedi•iento se repitió entre 

cada una de las •ediciones efectuadas. 
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AHALISIS l!STADISTICO. 

La esti•acion de la curva de la RESCV a lo largo del 

estro y de las gestación se basO en el desarrollo de 

intervalos de confianza para la linea de aini•os cuadrados 

(29). El analisis de la RESCV coao medio para predecir el 

resultado del servicio y la gestacion se realizo conforme 

los metodos descritos por Navarro (23). 
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De las 60 hellbrás utilizadas durante el experi11ento 51 

resultaron gestantes y llegaron al parto, de las cuales 17 

hellbraa fueron del grupo de priaerizaa y 34 1111ltiparas; 

cinco que no quedaron 

llegaron al parto dos 

vacias. 

gestantes. De las 4 cerdas que no 

estaban gestantes y doe resultaron 

En la figura 1 se observa un claro descenso en las 

lecturas de la RESCV desde el dia -5 hasta el dia -1 antes 

del celo tanto en cerdas que quedaron gestantes co•o en las 

repitieron. . Sin embargo en las hellbras que quedaron 

¡:estantes la lectura fue dis•inuyendo •as lental9ellte hasta 

alcanzar su lléa baja lectura (45 o.ha) el. dia del. inicio del 

celo y fue incre11e11tt>.ndose irmediataaente despuéS hasta 

llegar al. proaedio de 

dia 17. Del dia 17 al 

65 ollhs, a partir del dia 4 hasta el 

dia 22 después del servicio se 

observaron diferencias significativas (p < 0.01) entre las 

cerdas que quedaron gestantes y las que repitieron servicio 

siendo menores las lecturas para las cerdas repetidoras. 

Las lecturas de las hembras diagnosticadas gestantes 

pero que no parieron en co•paraci6n con las heabran 

repetidoras son indicadas en la figura #2. Ksta coaparación 

no resultó BUY significativa tal vez porque solo hubo dos 

cerdas diagnosticadas gestantes que no parieron. El patrón 

de coaport112iento 

observa una baja 

es •uy si•ilar en aabos grupos aunque se 

aayor para la lectura en las cerdas 
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repetidoras de los diaa 17 a 22 en coaparaciOn con el cruPo 

de hellbras :estantes . 

Bn la figura 13 se auestran los perfiles proaedio de 

laa lecturas de la RESCY durante la gestación en las 

pri8erizas y adultas. Aabos grupos presentaron un 

coaporta111iento semejante en las lecturas de la RE5CV a 

partir del proestro (dia -3), durante el estro y toda la 

gestación hasta el aoaento del parto. Se observo de aanera 

general un increaento del dia cero al dia 10, para después 

aantenerse durante la aayor parte de la gestación y 

aproxiaadaaente a partir del dia 105 es evidente una caida 

en los niveles de lectura. 

in la figura 14 se presentan las lecturas proaedio de 

las heabras gestantes y de las hellbras falladas, 

observAndose un patrón aás ir~lar para las cerrdaa 

falladas siendo el perfil para las heabras geatantes aAB 

uniforae. 

Los resultados de la a.edición de la RB5CV en las 

heabras gestantes durante loa diae 17 a 21 después del 

servicio, aostraron lecturas sicnificativa.ente (p <0.01) 

•As altas en pro•edio de 65 omhs en la escala de O a 100; en 

relación con las hetlbras que repitieron a servicio de los 

18-21 dias cuyas lecturas fueron en proaedio de 45 oahs 

(cuadro 1) . A su vez la linea de corte indica que las 

he.abras con lecturas superiores a dichos ni'1e1ea en esos 

dias son coruJideradas cómo gestantes •ientraa las hembras no 

c<19tantes aua lecturas se encuentran por debajo de la linea. 
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En el cuadro 2 se indica la eficiencia para eJ. 

diagnostico positivo de gestaciOn que se obtuvo del dia 17 a 

21 fue de un 82.14J. a un 78.SBJ. respectiv<Uleflte observandose 

un acierto del 91~07 J. en el dia 20 asi aisllO se 

obtuvieron porcentajes del 83. 33S de aciertos al 

diagnosticar las hellbras vacias o que repitieron servicio a 

los di.as 17 a 22 respectivaJ1ente 
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CUADRO 1 

LECTURAS PROHl!DIO DI! LA R.E.S.C.V.DURANTE LOS DIAS 17 A 22 
DESPUES DEL SERVICIO. 

GRUPO / DIAS 17 18 19 

GESTANTES 

CORTE 

64.91 64.11 64.46 

58. 7 54. 7 54. 7 

NO GESTANTES 53.33 49.17 49.17 

CUADRO 2 

20 21 22 

64.64 63.93 64.46 

54.0 58.9 60.4 

46.67 50.83 55.83 

PORCENTAJES DE ACIERTOS AL DIAGNOSTICAR GESTANTE UNA CERDA 
CON BASE EN LA R.E.S.C.V.DURAHTI! LOS DIAS 17 A 22 Dl!SPUl!S 

DEL SERVICIO. 

DIAS 17 18 19 

SENSIBILIDAD 82 86 89 

ESPECIFICIDAD 83 83 67 

20 

91 

83 

21 

79 

67 

22 

55 

83 

23 



DISCIJSION. 

En este trabajo se pudo detenoinar un diagnostico de 

gestación a los 20 dias desp6es del servicio en aquellas 

cerdas que realaente estaban gestantes con un 91.07 % de 

confiabilidad y un 83 % para las cerdas vacias o que 

repitieron. Esto es siailar a lo publicado por Busta•ante et 

!!l.(4) y Garcia et ª_!_._(13) en vacas quienes mencionan la 

efectividad para el diagnostico de gestación con B7.6xi y un 

100% para las he•bras no gestantes a los 21 dias 

postservicio 

El porcentaje de aciertos al diagnosticar gestante una 

hembra (sensibilidad de la prueba)de 91.0~ se considera 

alto y es siailar con lo obtenido por otros autores 

(1,9,11,14,15). 

Generalaente los caabios significativos en la 

disainución en la lectura el dia cero y en ascenso a las 24 

horas, hasta llegar por enciaa de la linea de corte en las 

hembras gestantes con un incremento en el 10% de la 

conductividad concuerda con el tiempo asociado nor•alaente 

con alta fertilidad (32) 

Fisiologicaaente se sabe que la precencia de los 

estrogenos esti•ula el aecaniaao del aetabolis•o 

electrolítico de las glandulas cervicales (24) con lo cual 

las concentraciones de sodio-potacio y cloro se incrementan 

durante el diestro hasta 3 dias antes de que se establesca 

el estro despúes del cual ocurre un decremento en dichos 

niveles (26). Al incrementarse los niveles de los iones 
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aodio-potacio la resistencia electrica de las secreciones 

de la vagina anterior desciende. Por el contrario los 

niveles altos de progesterona inhiben el aetabolismo de las 

glandulas cervicales con lo que los niveles de sodio-

potacio y cloro decresen y por consiguiente la resistencia 

electrica se increaenta. 

Por lo tanto la interpretación del comportamiento de la 

RESCV se debe a que durante el proestro el nivel de 

estrogenos auaenta gradualmente hasta alcanzar su pico de 

secreci6n durante el estro; a su vez este aumento coincide 

con el descenso del 'nivel de progesterona, lo cual nos da 

como resultado que la llESCV descienda durante el proestro. 

Durante el aetaestro el nivel de estrogenos desciende y 

permanece bajo durante la fase lutea del ciclo aientras que 

la progesterona al iniciarse la fase lutea auaenta hasta 

alcanzar su pico de serción en los dias 8 a 12 cuando la 

RESCV esta en su nivel alto. La PGf2a o substancia 

luteolitica empieza a producirse desde el dia 11 pero los 

cuerpos luteos son suceptibles a su acción a partir del dia 

12 u 13 y en ausencia de gestación en las cerdas que 

repitieron servicio la progesterona desciende su nivel de 

aanera precipitada desde el dia 14 a 18 del ciclo estral 

con lo cual desciende a su vez la RESCV observandose una 

diferencia significativa 

repitieron a partir del 

quedan gestantes el 

p ( 0.01 

dia 17 a 21. 

con las cerdas que no 

En las 

embrión emite una 

cerdas 

seilal 

que 

de 

reconoci•iento al organismo •aterno a fin de evitar la 



26 

regresión de los cuerpos luteos, aproxi•adaaente antes del 

dia 12, al •antenerse funcional los cuerpos luteoa secretan 

progesterona que se •antiene a un nivel constante durante 

toda la gestación con lo cual la RESCV también se •antiene 

niveles altos (301. 

En las cerdas diagnosticadas gestantes que no parieron 

la lectura no bajo tal vez porque después de que la cerda 

reconoce su preñez algún transtorno •etabólico o infección 

pudo provocar la •uerte o reabsorción de los embriones 

aanteniéndose loa cuerpos luteos funcionales con lo cual se 

mantuvo la señal de gestación, niveles altos de progesterona 

y la RESCV en un nivel alto también (30). 

&l •omento del parto en la cerda depende del cese de la 

produ=ión de progesterona por los cuerpos !Oteas. Los 

niveles de cortisol fetal aumentan antes del parto co•o 

respuesta a la estbulación por la corteza adrenal del feto 

; el cortisol fetal induce la producción •aterna de PGf2a 

que aumenta 3 dias antes del parto ocacionando la luteolisis 

que a su vez 

esta a su vez 

provoca la 

per•ite que 

caída del nivel de progesterona y 

se •anifieste el nivel de los 

estrogenos. con todos estos eventos la resistencia electrica 

empieza a bajar su nivel de 3 a 5 dias antes del parto. 

Kn este estudio en las hembras utilizadas para la 

.edicion de la RESCV no se observo inflaaación ni que el 

probador causara problemas con las •edidaa de sanidad 

establecidas. Ninguna cerda presento secreciones vulvares 

anoraales durante ni después de realizado el esperimento. 
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El estableciaiento del coaportaaiento de la resistencia 

eléctrica durante la gestación para llevar a cabo un 

servicio 6ptiao de la cerda nos peraitira estiaar en 

estudios a futuro la relación tiempo-lectura con un 

adecuado aargen de fertilidad esperada y poder predecir si 

la cerda esta gestante. 

Por los resultados obtenidos ee puede concluir que la 

aedición de la RESCV es una alternativa útil en la ayuda 

para la detección del estro en aquellas cerdas que presentan 

estro silencioso y en el diagnóstico teaprano de gestación ( 

17-21 con adecuado aargen de confiabilidad, rapido, 

econóaico y fAcil de operar a nivel caapo. 
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