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RESUMEN. 

ADAME JIMENEZ GLORIA GERARDA. Caracteristicas de la 
resistencia eléctrica de las secreciones cervico-vaginales 
antes y después del parto y su relación con el comportamiento 
productivo de la.cerda. (Bajo el asesoramiento de los M.v.z. 
Joaquin Becerril Angeles, Marco Antonio Soto Flores, Ricardo 
Navarro Fierro y Gerardo Bustamante curiel). 
con el propósito de determinar. si pueden detectarse algunas 
alteraciones puerperales por medio de la resistencia 
eléctrica de las secreciones cervico-vaginales (RESCV),se 
utilizaron 50 cerdas de primero a décimo parto, divididas en 
2 grupos: uno formado por 25 cerdas sanas y el otro donde se 
agruparon las cerdas con alteraciones puerperales (MMA) 
también formado por 25 animales.En ambos grupos se midió la 
RESCV tres dias antes de la fecha probable de parto y diez 
dias después de este, se realizaron 2 lecturas diarias (09:00 
y 17:00 hr) .Los datos obtenidos de la RESCV de la hembra, 
temperatura de la misma y el peso de la carnada, fueron 
evaluados por medio del análisis de perfiles; la mortalidad 
se evaluó con la prueba de Ji cuadrada, aplicando la 
corrección de Yates • En cuanto a la RESCV, sólo se 
detectaron diferencias entre las cerdas enfermas (25.2 ± 1.0) 
y las sanas (27.2 ± 3.80) en la penúltima lectura antes del 
parto (P < 0.05), las demás lecturas de la RESCV fueron 
similares, tanto antes corno después del parto (P > 0.05). 
Para la temperatura los resultados fueron similares para 
ambos grupos durante el periodo previo al parto (P > 0.05), 
sin embargo si hubo diferencias, los dias sexto y octavo 
posparto (P <0.01) y en los dias quinto, séptimo y décimo (P 
<0.05). En el peso de la carnada no se encontraron diferencias 
significativas al nacimiento, 21 días, ni a los 28 días de 
edad; pero si para la mortalidad de los lechones que fue de 
17.9 % en el grupo de cerdas enfermas y 9.8 % para las sanas 
(P<0.01). 
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INTRODUCCION. 
• .. 

Considerando la transformación que ha sufrido la industria 

porcina, es de suma importancia hacer énfasis en la 

productividad integral, por lo que es básico referirnos a los 

factores intrinsecos. más importantes de la explotación 

porcina; a saber, la eficiencia reproductiva y la eficiencia 

productiva. 

Dentro de la eficiencia reproductiva, se debe tener especial 

cuidado en el estado reproductivo de la cerda, la 

alimentación (previa y durante la gestación) y el momento de 

Ia monta o inseminación artificial. Todo esto con la 

finalidad de obtener un mayor número de embriones 

implantados, consecuentemente lechones nacidos vivos al 

parto, a la vez, una al ta tasa de sobrevivencia de estos 

durante la lactación. Esto se logra teniendo un estrecho 

cuidado de la cerda durante el parto y en los dias siguientes 

al mismo, de esta manera se puede detectar algún problema 

reproductivo, dándole una rápida solución (6). 

Existen diversos factores que influyen en lá habilidad de las 

cerdas para destetar lechones, estos son: 

a) Alimentación 

Esta se debe vigilar en el periodo de gestación, para que 

durante la lact:ición haya una buena producción láctea. Se ha 

observado que las cerdas que tienen una alimentación excesiva 

en energia durante la gestac~ón tienden a acumular demasiado 

tejido graso,en la glándula mamaria (5), Por otro lado, si se 

tiene una subnutrición global, se observará disminución de 



peso de la madre, y la vitalidad de los lechones se agrava 

aún más por una deficiente secreción láctea. (5). Es 

importante tener especial cuidado que previo al parto, la 

hembra tenga una alimentación adecuada, cuando es excesiva 

estimula las condiciones que conducen a agalactia o 

deficiencia de leche (9) • 

Es de suma importancia cuidar este punto durante el periodo 

9e lactancia, que debe ayudar a mantener una adecuada 

producción láctea, prevenir la pérdida excesiva de pesm 

durante este periodo y estimular la presentación rápida del 

celo, asi como la fecundación poco tiempo después del 

destete ( 5) . 

b) Alojamiento 

La cerda y su camada necesitan durante el parto y el tiempo 

de permanencia en la maternidad un espacio vital minimo que 

proporcione condiciones adecuadas de higiene, temperatura y 

vigilancia en provecho de darle a ésta la mayor facilidad 

para que demuestre su habilidad materna, además de poder 

tener un mayor control sobre la camada (9). 

Con el propósito de lograr los objetivos mencionados, las 

salas y jaulas de maternidad deben cumplir con un diseño 

óptimo, en el cual se ponen a consideración los siguientes 

puntos: 1) Las jaulas deben ayudar a controlar los 

movimientos de la madre, de tal modo que se vea forzada a 

echarse sobre su vientre, evitando asi la muerte de cerditos 

por aplastamiento, se toma en cuenta la superficie del piso, 

pues esta le brindará mayor seguridad al momento de 



4 

incorporarse. 2) Debe contar con una zona de confort para la 

carnada en la cual se le proporcione una temperatura de 28 a 

3o·c, que evita el gasto de energia para el mantenimiento de 

su temperatura corporal. Este lugar debe mantenerse cerrado 

y con una fuente de calor. 3) En general las salas de 

maternidad deben ser pequeñas, albergando corno máximo 10 

jaulas paridero, contando con poca iluminación para dar mayor 

tranquilidad a las. hembras y una temperatura de 18 a 2o·c que 

es la óptima para éstas; así ·corno un adecuado sistema de 

eliminación de excretas (9) 

c) Epoca del año 

Es importante debido a que en el verano la temperatura 

ambiental se eleva, condición que conduce a la reducción en 

la ingestión de alimento, induciendo a una disminución en la 

secreción de leche y una condición f isica mas deficiente al 

destete (9), lo que afecta la .actividad ovárica posdestete 

(5). 

d) Edad al destete 

Tomando en cuenta que la producción láctea aumenta 

gradualmente y que el pico de producción se presenta en la 

tercera semana posterior al .parto, el destetar a una menor 

edad nos conduciría a tener lechones de bajo peso (5)' los 

cuales tendrían reducida la oportunidad de sobrevivir, en la 

inteligencia que la involución uterina requiere de .21 a 28 

dias para llevarse a cabo completamente, resulta que la edad 

al destete recomendada es la antas indicada, obteniendo 

lec~ones con un peso adecuado y hembras con mayores 
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posibilidades de tener un comportamiento reproductivo óptimo 

(5 ). 

e) Número de parto 

Este influye en la producción láctea, puesto que se ha 

observado que la segunda lactación es mayor en un 25 a 40% a 

la primera, ésta variación está ligada al aumento de peso del 

animal y al desarrollo de la glándula mamaria, la tercera y 

la cuarta se mantienen al nivel de la segunda. A partir de 

la quinta y la sexta en algunas cerdas, y de la décima a la 

décima segunda, en otras existe una disminución importante en 

la producción (5). 

f) Linea Genética 

Está comprobado que las hembras hibridas son reproductoras 

más eficientes que las de raza pura. Los rasgos reproductivos 

que reciben >~n incremento con el vigor hibrido son: la edad 

en la que aparece la pubertad, la constancia en la 

reproducción, la supervivencia de embriones, el número de 

nacidos vivos, pesos al nacimiento más uniformes y la 

habilidad materna (mayor producción de leche, camadas más 

grandes y mayor peso de la misma al destete)(6). 

g) Manejo al parto 

Siete dias antes del parto se lleva a cabo la desparasita~ión 

tanto interna como externa, se introduce a la maternidad 

donde se llevará un control de la alimentación (5), 

_posteriormente se suspenderán el suministro de alimento y se 

laxará 24 hr previas al parto con la finalidad de mantener 

libre el canal de parto (6). El laxado es importante para 
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evitar una autointoxicación que traerá corno consecuencia un 

bloqueo en la producción de leche (5). 

Además, se deben tener cuidados muy rigurosos con la cerda y 

su camada desde el parto hasta el destete, estos cuidados 

consistirán en tener un control de la temperatura corporal de 

la cerda durante los primeros días del posparto, vigilar su 

alimentación y la manifestación de cualquier signo que 

indique alguna enfermedad. En la camada se deberán mantener 

las medidas de medicina preventiva y ofrecer alimentación 

desde los siete días de edad (5). 

h) Transtornos infecciosos 

Son producidos por microorganisrnot> encontrados corno 

comensales dentro y fuera de los cerdos La mayor parte son 

bacterias, pero también puede haber virus, micoplasmas y 

hongos. Estos solo se vuelven activos cuando se ha reducido 

la resistencia de la madre. Ejemplos de estos microorganismos 

son: Erysipelotrix rhusiopathiae, Salmonella choleril suis y 

Escherichia coli (6). 

Al ocurrir el parto suceden una serie de eventos los cuales 

inician con la estimulación del hipotálamo y la pituitaria 

fetal y termina con la liberación de oxitocina y prolactina 

por parte de la hembra (10,11, 14). 

En toda esta sucesión de eventos existe un aumento en la 

concentración plasmática de estrógenos, los cuales aumentan 

la tonicidad del miometro ( 10, 17) además de producir una 

vasodilatación y por ende una extravasación de líquidos (11), 

teniendo un efecto marcado en el aumento de la concentración 
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de electrolitos en las secreciones vaginales, que también 

intervienen en el mecanismo de estimulación del metabolismo 

de éstos por las glándulas cervicales (27). Por lo que 

durante el estro y la ovulación hay un incremento en la 

secreción de moco, ei: cual arrastra una mayor concentración 

de electrólitos, especialmente el sodio que pasa hacia la 

región cervico-vaginal presentándose un aumento en la 

conductancia eléctrica (16, 23, 24, 31). 

Se ha tratado de buscar una utilidad a los cambios de 

concentración de electrólitos que se tiene en las secreciones 

cervico-vaginales, para lo cual se han realizado estudies 

efectuando mediciones durante el ciclo estral de la vaca, 

demostrando que existe una relación directamente proporcional 

entre los niveles de progesterona y las lecturas de la 

resistencia eléctrica de las secreciones cervico-vaginales 

(RESCV) (7, 18, 27) ; ésta lectura se lleva a cabo mediante 

probadores electrónicos (3, 13, 19). 

La medición de la RESCV tiene una correlación directa con los 

cambios hormonales, ya que estudios realizados por Schams et 

J!l. (29) determinan, que en el momento de presentarse el pico 

de LH coincide con el aumento de estrúy.,nos y. por 

consiguiente con los niveles mínimos de progesterona, se 

obtienen las lecturas más bajas de esta. 

Tomando en cuenta lo anterior, Edwards y Levin (7) han 

utilizado la RESCV para determinar el momento óptimo de la · 

inseminación artificial de vacas, borregas y cerdas, 
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indicando que durante el estro en estas especies la RESCV 

disminuye. 

Rodríguez (28) en su trabajo establece que las lecturas de 

la RESCV en un rango superior a los 40.5 (xlO ohrns) durante 

el estro sugieren un mayor grado de posibilidad para que la 

cerda conciba al ser servida en este tiempo. Menciona también 

que con este método se puede determinar el estro en aquellas 

hembras que muestren un comportamiento anormal producido por 

defectos físicos (debilidad o heridas en miembros) y 

fisiológicos corno la aparición de celos irregulares en los 

que el comportamiento estral es seguido por un estado no 

receptivo y un posterior estado de aceptación al macho. 

Existen diferentes factores que ocasionan variacio~es en las 

lecturas de la RESCV, como la edad de la cerda (28, 32), 

lugar donde se coloque el probador (25), la deficiencia o 

exceso .. de vitamina A (13) entre otros. Scipioni fil al. (JO) 

mencionan que los procesos inflamatorios asi como la 

irritación aumentan la secreción de fluidos y electrolitos, 

esto es debido a que en dicho proceso existe una reacción del 

organismo en donde están incluidos fenómenos fisiológicos, 

vasculares, bioquímicos, celulares y tisulares (12j. 

Los cambios vasculares que se observan son una 

vasoconstricción momentánea seguida de una vasodilatación, lo 

que facilita que haya salida de agua y electrolitos (12), 

principalmente de sodio que es el que se encuentra en mayor 

proporción en el plasma sanguíneo ( 15, 12) • Debido a estos 

cambios es que el proceso inflamatorio tiene una fase 
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alcalina, seguida de la fase ácida dada por el aumento de la 

permeabilidad, y la mayor dc5trucción tisular; esto 

contribuye a que el pH se torne ácido, favoreciendo un 

aumento en la cantidad de monocitos (12). Las infecciones 

causadas por bacter.ias piogenes asi como Escherichia col i 

causan un aumento considerable en la cantidad de leucocitos y 

al haber una intensa destrucción tisular hay formación de 

exudado purulento (12). Por consiguiente todos estos cambios 

en el pH traen alteraciones en la lectura de la RESCV (JO) 

Generalmente el útero se encuentra aislado del exterior por 

el cérvix, sin embargo durante el estro y el parto este 

aislamiento se pierde al existir una dilatación (JO). Si al 

momento del parto no existe una asepsia adccunda de la jaula 

paridera y de la cerda, es muy probable que lleguen a 

presentar problemas de tipo infeccioso en útero y terminen en 

la presentación del síndrome mastitis-metritis-agalactia 

(MMA), considerando que no solo intervienen factores de. tipo 

infeccioso, sino también hormonales, nutricionales y de 

estrés (21). 

Haciendo referencia a los distintos agentes etiológicos de la 

MMA se menciona que Escherichia coli es la bacteria más 

comunmente aislada. Otras bact~rias menclonadas son. 

Klebsiella spp., streotococcus beta 

Streptococcus eguisimilis, Actinobacillus 

Actinomyces suis, Aerobacter aerogenes, 

hemoliticus, 

ligniereSi, 

Clostridium 

perfingens, Corynebactcrium pyogenes, Enterobacter aerogenes, 
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Psendomona aurioginosa, Proteus sp., Mycoplasma agalactiae y 

Staphylococcus pyoqene (2,21). 

Los signos más comunmente encontrados son: hipogalactia, 

agalactia, metritis, secre'Ciones vaginales purulentas, 

polipnea, depresión, anorexia, tenesmo, constipación, fiebre 

y mastitis (2,21). 

Debido a la importancia que representan los problemas 

puerperales en la productividad de la cerda y las 

repercusiones que tienen en la mortalidad y ganancia de peso 

de los lechones hasta el destete, se llevó a cabo la medición 

de la RESCV en los dias cercanos al parto para determinar si 

existen cambios en la lectura, que nos ayuden a detectar 

problemas infecciosos del aparato reproductor y analizar la 

relación de tales problemas con el comportamiento productivo 

posparto. 



MATERIAL Y METODOS 

a) Localización: 

11 

El trabajo se llevó a efecto en la Granja Experimental 

Porcina Zapotitlan, dependiente de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, que se encuentra ubicada al sureste de la cuenca 

del Valle de México, a la al tura del Kilómetro 21. 5 de la 

carretera México-Tulyehualco, en la calle Manuel M. López, 

Delegación de Tláhuac, D.F. 

Su localización geográfica es a los 19º 18' latitud Norte y a 

los 99 • 2 1 33 11 de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich a 

una altura sobre el nivel del mar de 2242 m y una presión 

atmosférica de 558 mm de Hg. Según la clasificación 

climatológica de Kbepen, esta región pertenece al tipo cw 

templado con lluvias en el verano (1). 

Animales y grupos experimentales: 

Se utilizaron cincuenta cerdas multiparas o primiparas 

próicimas al parto, a las cuales se les tomó la lectura de la 

RESCV dos veces al dia, tres dias antes y diez dias 

posteriores al parto. 

b) Procedimiento experimental: 

Los animales fueron introducidos a la maternidad siete dias 

antes de la fecha probable del parto y alojadas en jaulas 

individuales. Fueron alimentadas con 2 kg de alimento para 

reproductoras diariamente, el cual se suspendió 24 hr antes 

del parto y se laxaron tres dias antes de la fecha probable 

de este. 
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El parto fue atendido de la forma convencional utilizada en 

la granja (9). La alimentación de la cerda después del parto 

consistió en proporcionarle l kg de alimento para 

reproductoras como base, más 0.5 kg por cada lechón 

amamantado hasta totalizar como máximo 6 kg, distribuidos en 

tres partes durante el dia. 

Para determinar la presencia de alteraciones puerperales, se 

efectuó una revisión clinica general de cada cerda dos veces 

al dia que incluyó la toma de la temperatura rectal, 

presencia de secreciones vaginales, la ausencia o disminución 

de la secreción láctea, mastitis y la condicion general de 

las hembras. 

Se procedió a medir la RESCV los tres dias previos al parto y 

durante los diez días siguientes a este. 

(Se hicieron dos lecturas; una por la mañana (09:00hr) y otra 

en la tarde (17:00hr)). 

Para las lecturas de la RESCV se siguió la técnica descrita 

por Marshal et al. (22), utilizando un aparato comercial•, 

que se conecta a través de un cable flexible a un probador de 

40 cm de longitud y de l.B cm de diámetro interior. En el 

extremo anterior del probador los electrodos van insertados a 

dos anillos de acero inoxidable con una separación de 1 cm 

(ver esquema). 

Para llevar a cabo la medición de la RESCV, se limpió la 

región vulvar de la cerda con toallas desechables se 

introdujo el probador hasta la parte anterior de la vagina. 

• OVOGEST de electrónica Yamasaki. 
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Después de cada lectura, se limpió el probador con el fin de 

reducir la posibilidad de transferir infecciones. La limpieza 

consistió en retirar las secreciones del extremo anterior del 

probador con toallas desechables e introducirlo en un tubo de 

cloruro de polivinilo (PVC) que contenía agua deionizada y 

solución de cloruro de benzalconio al 10 % (14). 

Al momento del parto se anotó su duración y la de la 

gestación; el peso de la camada al nacimiento, a los 21 dias 

y al destete 28 dias de edad. Estos datos fueron evaluados 

por medio del análisis de perfiles (4). La mortalidad se 

analizó mediante la prueba de Ji cuadrada, aplicando la 

corrección de Yates (26) • 
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RESULTADOS. 

En el análisis de perfiles para las lecturas de RESCV previas 

al parto (gráfica 1), sólo se encontró diferencia entre las 

cerdas enfermas (25.2 ± 1.0) y las sanas (27.2 ± 3.80) en la 

penúltima lectura antes del parto (P<0.0.5), las demás fueron 

similares (P>0.05). En ninguna de las 20 lecturas posteriores 

al parto hubo diferencias significativas entre grupos 

(P>0.05). 

En la gráfica 2 se observa que los promedios de la 

temperatura corporal fueron similares entre ambos grupos 

durante el periodo previo al parto (P>0.05), sin embargo si 

hubo diferencias en las lecturas 11 y 17 posparto (P<0.01) y 

en las 9, 15 y 18 (P<0.05). 

En los promedios de pesos de las camadas provenientes de 

cerdas sanas y de las que enfermaron en el posparto (cuadro 

1) no se encontraron diferencias significativas (P>O. 05) al 

nacimiento, 21 dias y al destete, pero la mortalidad fue 

significativamente mayor en las camadas de las cerdas 

enfermas: 17.9% contra 9.8% de las sanas (P<0.01). 

En el cuadro 2 se observa una duración mayor de la gestación 

y del parto en las cerdas enfermas; sin embargo la diferencia 

no fue significativa (P>0.05) dada la gran variabilidad 

registrada ( véase la gran ampli.tud de los intervalos de 

conf lanza) • 
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DISCUSION. 

Las lecturas observadas durante la etapa preparto, mostraron 

una baja en la RESCV, la lectura minima fue la más cercana al 

parto situación explicada por First et al. (11), quienes 

indican que la disminución obedece a los cambios hormonales 

previos al parto, lo cual es similar a lo informado por López 

(20), aúnque este obtuvo las mediciones más cercanas al parto 

16 hr antes del mismo. 

Las lecturas posparto.no mostraron ninguna diferencia entre 

los grupos y la tendencia fue ascendente conforme seguian 

los dias de lactancia, esto no coincide con lo esperado en 

cerdas enfermas, estas al presentar un proceso inflamatorio 

que provoca. una respuesta del organismo como es la 

vasodilatación con salida de electrolitos, (principalmente el 

sodio), deberian mostrar una menor RESCV (16,23,24,32); 

aunque algunos autores consideran que al avanzar el proceso 

inflamatorio existe una mayor cantidad de leucocitos y 

desechos celulares que ocasionan un aumento en la RESCV 

(30). 

Quizás el utilizar un aparato en el cual· los anillos del 

probador fueran de plata, que tienen una mejor conductancia y 

por ende una mayor sensibilidad (31), ayudaría a detectar 

cambios menores en la RESCV, permitiendo así una diferencia 

indicativa para detectar a las cerdas que enfermarian del 

síndrome mastitis-metritis-agalactia. 

En la temperatura corporal de las cerdas antes del parto no 

se encontró ninguna diferencia estadistica entre grupos, 



16 

observándose una disminución como lo mencionan Elmore g!;. 

al. (8) quienes comentan que ésta es debida a los cambios 

hormonales. 

En la etapa posparto sólo se encontraron diferencias 

signific;,tivas entre grupos para las lecturas 11 y 17 que 

corresponden a los días sexto y noveno de muestreo (P<0.01), 

y 9, 15 y 18 (P<O. 05) que son los dias quinto, octavo y 

noveno. Tal como cabria esperar fueron las enfermas las que 

mostraron una temperatura corporal más elevada, esto coincide 

con lo descrito por Martín et al. (21),. 

Con respecto a los pesos encontrados entre los grupos de 

cerdas sanas y las enfermas, aunque la diferencia no fue 

significativa, existe una tendencia a mayores pesos a los 

21 días y al destete en las carnadas de las sanas, en parte se 

debe a la existencia de un mayor número de lechones a esas 

dos edades, puesto que en las sanas se tuvo menor mortalidad 

(9.8%) que en las enfermas (17.9%), (P<0.01). 

No se encontraron en los resultados diferencias marcadas que 

indiquen o predigan la presentación de alteraciones 

puerperales. Esto da lugar a que posiblemente las cerdas con 

predisposición a presentar rnastitis-metritis- agalactia, 

puedan ser diagnósticadas a tiempo por otros métodos más 

especificas, lo cual requerirá de otros estudios con un mayor 

número de animales. 
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GRAFICA l. PERFILES DE Ll\S LECTURAS DE Ll\ RESISTENCIA ELECTRICA DE Ll\S SECRECIONES 
CERVICO-VAGINALES EN CERDAS SANAS Y ENFERMAS ANTES Y DES PUES DEL PARTO. 
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GRAFICA 2. PERFILES DE LAS TEMPERATURAS CORPORALES EN CERDAS SANAS Y ENFERMAS DE 
ACUERDO A LAS LECTURAS OBTENIDAS ANTES Y DESPUES DEL PARTO. 
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cuadro l. PESO PROMEDIO y MORTALIDAD EN LOS LECHONES POR CERDA EN CADA GRUPO 

Peso 

Grupas Nacimiento 21 dias Destete 

Sanas 12.41 ± 3.06 43.21 ± 10.28 51.77 ± 13.44 

Enfermas 12.58 ± 4.05 39.10 ± 13.47 49.78 ± 16.51 

No hubo diferencias significativas en los pesos. 

Porcentaje de 
mortalidad durante 

la lactancia 

9.8 

17.9 

La mortalidad fue mayor en las carnadas de cerdas enfermas (P<O.Ol). 
1\) ,. ' 



Cuadro 2. PROMEDIO E INTERVALO DE CONFIANZA.PARA LA DURACION DEL PARTO y DE LA GESTACION 
POR GRUPO. 

Grupo 

Sanas 

Enfermas 

Duración del 
parto (min) 

168 
(127; 209) 

218 
(167; 269) 

Duración de la 
gestación (dias) 

112.80 
(112.47; 113.12) 

113. 40 
(112.85; 113.94) 

Entre parentesis se indica el intervalo de confianza al 95% 

"' U1 
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