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Resumen 

En el presente trabajo se evaluó el eTecto de la prostaglandina 

.f2 al-Fa en la inducción y sincronización del parto y su 

in.fluencia sobre algunos parámetros productivos para lo cual se 

utilizaron 596 cerdas ; 225 constituyeron el grupo testigo y 371 

el grupo experimental que recibió como tratamiento 10 mg. de 

Dinoprost trometamina 

114 de gestación. 

2 ml. de Lutalyse > entre los días 111 y 

El tratamiento induce más del 50 X de partos en un intervalo de 

20.8 a 30.6 horas , con una moda de 26 horas. 

Se observaron dii=erencias signii=icativas (p < 0.05) en el ndmero 

de parto , días de gestación , número de lechones nac:idos vivos, 

ndmero de lechones nacidos muertos, peso de la camada al 

nacimiento , nómero de lechones iniciados y ndmero de lechones 

a 21 días. 
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Introducción 

Por sus características bioldgicas y económicas los cerdos se 

crían y se utilizan en diversas partes del mundo desde tiempo 

inmemorial • La alta capacidad reproductiva del cerdo , su rápido 

ritmo de engorda y su relativa alta capacidad para transTormar 

alimentos lo ubican en primer lugar a nivel mundial en la 

producción de carne (16>. 

El 63Y. de la cría mundial se localiza en los siguientes países 

China, URSS, EUA y Brasil C16). 

En el inventario porcino de 1981 se observa que México ocupa 

un lugar importante a nivel mundial <séptimo> , sin embargo la 

relación porcentual entre el inventario porcino y la magnitud de 

la matanza en un momento determinado 11 tasa de extrac:cidn 11 es 

relativamente baja (89.94'l.) si es comparada con los países que 

tienen una porcicultura muy avanzada C16>. 

En Ménico la mayor parte de la poblac:1án y producción comercial 

porcina se encuentra ubicada en cuatro estados de la república 

que contribuyen con cerca del 50'l. del total , siendo ésta una 

actividad con una concentración geográTica muy elevada y por 

tanto con impacto econdmico regional • 

Ocupando el 

19,364 mm 

siguiente porcentaje ,con base en el inventario de 

cabezas: Jalisco 15.4'l. , Michoacan 11.5'l. Veracruz 

7.5'l., Sonora 6.6~, Estado de Mé):ico 5.7'Y.. <19>. 

El sistema de explotación intensivo es el que más se lleva a cabo 

en nuestros días ~ donde la explotación del cerdo es casi sin 
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interrupción en instalaciones adecuadas para reproducirse y 

engordarse <6>. 

El criar cerdos es altamente productivo , siempre y cuando los 

que se dediquen a ello adopten los sistemas y métodos mejor 

indicados para obtener mayor provecho de su e>:plotación. 

Los cambios en la producción comercial del cerdo , han requerido 

da Médicos Veterinarios Zootecnistas especialistas en esta 

práctica , debiendo tener conocimiento de los avances c:ientí-Fic:os 

y técnicos que ocurren en el ramo para presentarlos al 

porcicultor • De acuerdo a la situación económica que prevalece 

en el país todo empresario para mantener y aumentar la 

producción debe conocer y adoptar los que sean necesaYios para 

lograr dicho objetivo. 

En el caso de la porcicultura las prostaglandinas han tomado 

gran importancia (14,23,24). 

En el presente trabajo se evaluarán las di-Ferencias observadas 

entre los datos obtenidos de las cerdas tratadas con 

prostaglandina f2 al-Fa y de las ceYdas control. 

Las prostaglandinas en medicina veternaria han sido estudiadas 

ampliamente en relación con la -Fisiología de la reproducción a 

-Fin de incrementar la e-Ficacia productiva de los animales 

domésticos <7>. 

Las prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico este 

a su vez se deriva de diversos -Fos-Fol:ipidos como los de la 

membrana celular ,el ácido linoleico de la dieta y por acción de 

una en~ima la acilhidrolasa , o se ingiere como tal en la dieta. 

Las prostaglandinas en si se originan a partir de diversos 

estímulos que trans-Forman el ácido en dos líneas principales de 
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prostagland~nas : 

1.- Los derivados de las lipoxigenasas como el ácido 12-

hidroperoxiaraquidónico <HPETE> y su derivado el ácido 

hidroxiaraquiddnico <HETE> el cuñl tiene acciones de orden 

inmunológico y de activación de macrófagos. 

2.- Los derivados de la ciclo>:igenasa que dan lugar a las 

prostaglandinas de las series E,F~B y H <4,5,22) además del TXA2 

de la PGI2 por acción del troboxane y prostaciclin 

respectivamente (22). 

sintetasa 

La enzima cicloxigenasa es facilmente inhibida por medicamentos 

antiinflamatorios no asteroides , como la aspirina , indometacina 

y naproxen (7,22). 

El ácido gruso que .forma las prostaglandinas es poliinsaturado, 

Tormado por veinte carbonos con anillo ciclopentanc , entre el 

carbono ocho y doce, con dos cadenas laterales (4,7,22>. 

La variación entre los cuatro principales grupos , radica en la 

estructura del anillo .La subcripción 1~2 y 3 re-Fleja en ácido 

graso precursor el número de dobles enlaces que se encuentran en 

las cadenas laterales ( 4 .5 ) , lo cual ca.rac:teriza las subclases 

ej. PGF1 alra, PGF2 aira y FGF3 alra. 

Las posiciones más importantes en su estructura son la C-9 y C-11 

en el anillo y la C-15 en las cadenas laterales 

Casi todas las prostaglandinas biologicamente activas poseen un 

grupo hidroxilo en el C-15 y un doble enlace en el C-13 <7>. 

Las prostaglandinas son virtualmente producidas en todos los 

tejidos 4 • 7 ,22 y es factible la variación en su efecto 

dependiendo del tejido expuesto y especie involucrada. C4>. 

Naturalmente las prostaglandinas tienen gran cantidad de erectos 
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biológicos ;especi.ficamente la prostaglandina .f2 alfa produce los 

siguientes; luteol is is, incrementos de gonadotropinas desde la 

pituitaria anterior , de la oxltociria desde la neurohipofisis , 

de la relaHina desde el cuerpo luteo de la cerda gestante, del 

ritmo cardíaco; constt·icción de vasos sanguíneos, bronquios y 

músculo liso del tracto gastrointestinal. tambien se ha pbs.et'Vado 

depresidn del sistema nervioso central y alterac:idn en el 

metabolismo de los carbohidratos y lípidos ( 7.8,12,22). 

La prostaglandina 1-2 al-fa es la m¿\s comunmente usada en el campo 

de medicina veterinaria (4,7> cuya estructura química es la 

siguiente <5>. 

OH 
·· .. COOH 

: 
OH OH 

La presencia de la en:: ima 15-hi droprostag landi na deshi drogenasa 

es la causa principal de que las prostaglandinas sean rapidamente 

metabolizadas en las mayoria de log tejidos C22). 

Para prolongar su e-fec:to biológico enisten dos opciones: 

1.- Inhibir la en::ima causante de su rápido metabolismo 

2.- Producir analogos que sean más duraderos en su ac:cidn 

inclusive más selectivos en su uso <18.22>. 

La qu!mica orgánica ha permitido la .fabricacidn de análogos 

sintéticos de las prostaglandinas con un tiempo de vida media más 
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duradera; los más conocidos son el clof7oprbste.nol, dinoprost 

prostanol, triaprost y Tenprostaleno <4,5,9,20,21,26). 

Endocrinología de la prostaglandina f2 alTa. 

Entre los diversos efectos de las prostaglandinas son dos los que 

aparecen en el juego normal de los procesos reproductivos de la 

cerda y los cambios cíclicos en la concentración sanguínea de la 

prostaglandina r2 alfa reTlejando su papel Tisialógico (4,7,26). 

Luteolisis 

Durante el ciclo astral de la cerda la ovulación es seguida por 

el incremento gradual de la progesterona (p4> a nivel sanguíneo 

alcanzando su pico durante el diestro .Cuando no hay gestación el 

cuerpo luteo suTre involución Tuncional y morfológica ( 4,5 >. 

La luteolisis de un cuerpo luteo maduro involucra un descenso en 

la concentración séric:a de la progeste,-ona y esto coincide con un 

incremento de la concentración sanguínea de la prostaglandina r2 

alfa o de su meta.bolito el 13, 14dihidro-15-ceto-pgT2 al.fa del día 

13 al 19 del ciclo estral C4.6.8>. 

En la cerda los eTectos producidos por una sola administración de 

prostaglandina r2 alTa diTieren de acuerdo con la edad del 

cuerpo lutea no prodL1ce regresión si se aplica antes del 

duodécimo día del ciclo. después de este tiempo la 

prostaglandina -f2 alfa o uno de sus análogos inducen luteolisis 

Y las marranas entran en estro unos cuantos días más tarde. En el 

período en el que se puede utilizar la prostaglandina T2 alfa o 

cualqier análogo para que ~ea útil es muy corto en contraste con 

lo observado en vacas C4 ,7>. 

Si ocurre gestación los niveles de prostaglandina T2 alTa en 
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sangre venosa uterina son mucho menores que los observados en un 

ciclo estral sin gestación (5). 

La histerectomia o la presencia de embriones evita la regresión 

del cuerpo luteo y en consecuencia inhibe la secreción endócrina 

de prostaglandinas .Este erecto que se presenta al inicio de la 

gestación se atribuye a la secreción de estrógenos por los mismos 

embriones 7 ) proporcionando el soporte luteotrópico para el 

mantenimiento del cuerpo luteo CB,12). 

Estas observaciones sugieren que las prostagla.ndinas son una 

luteolisina natural que termina con la ·Función endocrina del 

cuerpo luteo de la cerda , vaca , borrega , cabra , gata y perra 

( 5 • 7 ) • 

No se ha determinado los mecanismos exactos mediante los cuales 

la prostaglandina T2 al-fa ejerce su acción ; sin embargo una de 

las hipótesis postuladas indica que su e-fecto vasoconstrictor 

puede provocar hipoxia y esta a su vez provoca la luteolisis 

(4 ,9). 

Control de la gestacidn 

Durante la preñez los niveles de progesterona son altos y 

mantienen tt·anqL1i lo al miometrio , acercandose el -Final de la 

gestación los niveles de progesterona decrecen ~ aumentando los 

niveles de prostaglandina 'f2 al-Fa y el parto se presenta (12,27>. 

Cuando se acerca a su tét·mino la gestación , la pituitaria -fetal 

aumenta su estimulación sobre la glándula adrenal elevandose así 

la producción de corticoesteroides especiulmente de cortisol 

-Fetal este asu vez estimula la producción y elevación de 

estrdgenos y de prostaglandina -F2 al-Fa desde el tejido uterino 
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la cual causa lisis del cuerpo luteo y así la disminución de la. 

progesterona circulante <S,12,27). 

La elevación de la concentración de pr_~stag_l~-~~~-n_-? .. -f2 __ a_lfa causa 

también un incremento de relaMina desde-el cuerpo luteo y de 
' :·.,·. -·. 

oxito~ina ·desde la neurohipo-f.isi~ (~,~~·s:>~_,·:~-···~.:-L~: · 

El el 

ensanchamiento del 
- -

canal de parto y la- ox1·to~-ina' la 

actividad miometral CS>. 

Estas dos hormonas actuan en conci_~rtt;J con ___ la .prostaglandina -f2 

al-Fa para -Facilitar el parto C4~5L 

En las yeguas y las vacas la principal aplicación de 

prostaglandinas E>S para la manipulación de los ciclos 

reproductivos , donde se sincroniza o regula la presentación del 

estro y del tiempo de ovulación C4,5~9,10). 

La prostaglandina -F2 al-Fa por· su actividad luteolltica y sobre 

mósculo liso, es utilizada en la cerda para controlar el ciclo 

estral Ccon muy poco rango de acción> y para la inducción del 

parto <4, 5. 22). 

Entre las drogas Litili::adas para inducir el parto en cerdas estan 

las prostraglandinas, estrógenos, corticoesteroides y la 

oxitocina <5, 10.20,26); se han empleado otros medicamentos que 

estimulan directamente al músculo liso como es la acetil colina, 

la pilocarpina o la eserina. con los cuales no se logt·a ningún 

eí-ecto sobre miometr io C4, 7>. 

La utlización de corticoesteriodes sintéticos administrados en 

dosis masivas disminuye la duración de la gestación ; pero su 

e-Fecto es mLtY variable ya que en estudios real izados no hay 

di-Ferencias con los animales tomados como cont..-ol C4~ 7). 
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La administración de oxitocina sólo es e'fecti.va, anfes· de que 

suceda la expulsión <4,7>. 

La apl ic:acion de prostaglandina e>eógelía i~'~u~e fa: 1·ut-e~i0is1~ 
i'inal de la gestación sin 

estrógenos plasmáticos (7). 

modi'fica·r»;- .. 1'a· .~~·~oi'~~·ión 
., ::: __ -:,.~~,.'-~'-.':,·_::-, ~.~-.~/ -'--' . '<(_ -

de 

El período de gestación de la cerda- t ieOe--:·uh· f~~g,-~; qué- va- de 

al 

. los 

111 

a 127 dias, con un promedio que~OsCi1a_eritre 114 y 115 d!as 

(8,20,22). 

El- parto no debe ser inducido antes de 72 horas de la recha 

estimada para el parto, por que puede tener consecuencias 

negativas sobre la camada , como el nacimiento de lechones 

debiles con baja viabilidad (18). 

La respuesta al tratamiento con dinoprost trometamina ,a una 

dosis de 10 mg por vía intramuscular ocurre en un 95 % antes de 

48 horas y el 5'l. restantes rebasa las 48 horas posteriores a la 

aplicación del tratamiento 13 .Otros autores indican que la 

respuesta a la aplicación de un análogo de la prostaglandina se 

da entre 18 y 36 horas (8~9~ 13~ 15, 18,20). 

Una sola aplicación de 10 mg. de Dinoprost trometamina induce un 

alto porcentaje de partos ~ registrandose una E·-Ficacia del 93. 75'l. 

C23,25). 

En un estudio realizado se encontró que para obtener un mejor 

resultado en la inducción del parto esta debe ser dos días antes 

de la recha estimada de parto , aplicando una dosis de 10 mg. de 

dinoprost trometamina (23). Del 100'l. de las cerdas estudiadas el 

13.6% parieron el día de la inducción y el 84.4 al día siguiente 

( 14). 

La muerte perinatal es una de las causas de mayor pérdida en las 
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granjas porcícolas ,:de ·todo· 'el 'mündo·, Pª!"".~ reducir la· muerte 

perinatal ap~i:-te:i de un estricto control sanitario ,- es neC:es"ario 

la superviciÓn esPecial al ya que la opoi:-tuna 

el pasaje nasal de 1 os ·lec:hones que y 

prevenir la .in-fección del ombligo de-los --leC:h¿;i"le~~--·(1~-2-,13>. 

El reacomodamiento de camadas ·por·--ni::u~-~ro~~Y: ta11á ·es""'" ~-un -_manejo 

común, pero sólo se puede realizar cuando hay el sUTiciente 

nómero de cerdas que parieron en la· inú:i~a .-fecha··- <,i3>. 

Se observó q•Je el número de lechones nacidos muertos disminuye 

considerablemente al sincronizar.el parto, ya que al ser esperado 

a determinado tiempo se tiene mayor supervición (1,23>. 

Algunos autores indican que hay dií-erencia signi~icativa entre el 

número de lechones nacidos vivos y el número de lechones nacidos 

muertos ,entre el grupo de cerdas tratadas y el grupo de cerdas 

control <14,23,26). 

Un estudio t·eporta que la prostaglandina T2 alí-a induce el 

incremento de la produción de calostro y leche al estimular los 

mecanismos propios de la ubre con lo cual se reduce 

evidentemente los porcentajes de mortalidad la incidencia de 

eri-Fermedades inTecciosas y aumenta el peso ganado por los 

lechones en lactancia (14). 

Se ha observado que la incidencia de M.M.A. no esta in-Fluida por 

la ap 1 icac: idn del c loprostenol <análogo de la prostag landi na -F2 

al-Fa) para inducir el parto (9). 

Se ha demostrado que la prostaglandina T2 al-Fa no tiene ningó.n 

e-Fecto sobre el siguiente ciclo estral , ni en la concepcidn (8). 

El inter·valo en días entre el destete y el primer servicio 
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presentado por las c:erdas tratadas c:on prostaglandina -F2 al_-Fa y 

las cerdas control no presenta di-Ferencia signi-fic:ativa (25). 

En un seguimiento que se_hizo en un lote de cerdas_ durante seis 

gestaciones c:onsecutivas , donde se indujeron los seis partos con 

prostaglandina -F2_ '3:lf~-- , .. _se ob?el'."'vó -que no hab!~ ningún e-fecto 

negativo en la p_re~~ntaci~!'-del celo ni en la si~~ie:nte _gestación 

(2). 
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Objetivo 

. - _, -~ -,_" - - - __ -

Evaluar el e-Fec:to de -~ª. pr~S:t_ag~an~~.~a .f2 al-Fa_ en ja iÍldt.ú:ción Y 

sinc:ronización del parto, y su inflUenc:ia sobre -algunos 

parámetros productivos. 
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Material y Método 

Material 

Se utilizaron 596 cerdas híbridas (de las razas York Shire 

Landt·ace y Hamp Shire> y sus respectivas camadas. 

Durante el período comprendido de diciembre.de 1989 a abril de 

1990 pertenecientes a la granja "Campoamor- 11 localizada en 

Santiago Cuahutlalpan ~ Texcoco; Estado de Mé~:ico. 

-Dinoprost trcmetamina ( lutalyse) 

-Agua destilada 

-Jeringas de 10 ml. 

-Reloj 

-Báscula 

-Hojas de registro de maternidades 

-Tarjetas individuales de registre de las cerdas 
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Método 

Todas las cerdas -fuer:on maneja9as de ·_la misma manera 

introdufidas a la maternidad siete -d:Cas 

probable de parto. Se -dividieú~on -:en dosº:·grupOs~

e 

El primero compuesto por 371 cerdas , las cUales re.c:ibfer6n - un

tratamiento de 10 mg. de dinoprost trometamina (2 nil'. 'de Lut.alYSe) 

por vía intramuscular en la tabla del cuello , entre lOs ~~11 y 

los 114 días de gestación en un horario entre las-8:00 y ,9:30 

horas. 

Las variables controladas Tueron las siguientes: 

-Fecha y hot·a de parto. 

-Número de parto de la hembra. 

-Número de lechones nacidos vivos C*>· 

-Número de lechones nacidos muertos <*>· 

-Peso de la camada al nacimiento <vivos> <*>. 

-Número de lechones iniciados <*>. 

-Número de lechones a 21 dí.as ( * >. 

-Peso de la camada a 21 días. 

-Presencia de agalactia postparto. 

-Número de cerdas que presentaron celo postdestete antes de los 

10 dí.as .. 

-Número de cerdas que no presentaron c:elo- p·ostdestete antes de 

los 10 dí.as. 

-Námero de cerdas r·epetidoras. 

-Nómero de cerdas que "e -fueron al '.-rast:~rCi;~--

Mismas que .fueron capturadas· en e.1 pací~ete para PC Lotus 123. 
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El segund~ g~upo_- compuesto por .. ·225. c:er:".~as._ fueron. uti 1 i::a~as como 

grupo testigo las cuales recibieron 2 ml. de agua destilada por 

vía intramuscular en la tabla del cuello _,durante el mismo 

tiempo de gestación que el primer 9rup_~~_-y_" _e.n· igual· horario. 

Las variables controladas T"ueron la·s sic;iu.ientes: 

-Fecha y hora de parto. 

-Número de parto de la hembra. 

-Número de lechones nacidos vivos<*>· 

-Número de lechones nacidos muertos <*>· 

-Peso de la camada al nacimiento <vivos) <*>· 

-Número de lechones iniciados <*>· 

-Número de lechones a 21 días <*>· 

-Peso de la camada a 21 días <*>· 

-Presencia de agalactia postparto. 

-Número de cerdas que presentaron c~lo postdest-ete antés· delos 10 

di as. 
- -- ----------- -------- --- --- ----- --- -

-Número de cerdas que no presentaron celo- postdestet~· antes de 

los 10 días. 

-Número de cerdas repetidoras. 

-Número de cerdas que se f-ueron a rastro. 

Mismas que Tueron capturadas en el paquete para PC Lotus 123. 
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par'"" est"e análisis es 

(ij) 

variables-indicadas-con <*>-

bO, bl y b2 son parametros del modelo .. 

Ek k ésimo Error no medido por la ecuación misma. 

Mismo que -fué con-firmado mediante el análisis de varianza para 

el cual se utilizó el paquete estadístico para PC y compatibles 

Mic:rostat. 
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Resultados 

A continuación- se. muestran los resultados trabajo en 

17 cuadros, y 2 gráí-icas.

Cuadro 1 .. _-Est-adístic:a descrfPtiVa ·cie .. ·i:as c·ardaS ·testigc1 e-ñ _-,tiña 
muestra de 225. oo:.--~~.'-.·_ ._'<{~ '_,_i_. ·'· -

Cuadro 2 • -~~stadística descriptiva de las cerdas .t~·~t~d~·s en una 

muestra de 371. 

Cuadro 3 • Análisis de regresión para el ndmero dé·~ i~Cho'nes 

nacidos vivos en el grupo testigo 

Cuadro 3a. Análisis de variar1za para el modelo de regresión 'del 

cuadro 3 .. 

Cuadro 4 ,; Análisis de regresión para el nó.mero de lechones 

nacidos vivos en el grupo tratado. 

Cuadro 4a. Análisis de varianza para el modelo de regresión del 

cuadro 4 • 

. CU.adro 5 • Añálisis de re9residn para el nó.mer-o de leC:ho-nes··--

nacidos muertos en el grupo testigo 

Cuadro 5a. Analisis de varianza para el modelo de regresión del 

cuadro 5. 

Cuadro 6 • Análisis de regresión para el número de lechones 

nacidos muertos en el grupo tratado. 

CL1adro 6a. Análisis de varianza para el modelo de regresión del 

cuadro 6. 

Cuadro 7. Análisis de regresión para el peso de-la camada al 

nacimiento en el grupo testigo. 

Cuadro 7a. Análisis de varianza para el modelo ,de·.: r.e9reSÍdn del 
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cuadro 7 •. 

Cuadro 8--. ·Plnái.isiS:. d~:· regr~·~ión:,par'a.el. ·pes~" de'_ la camada al 
,_, ' 

naciin.ie~i:·o·:.'en él· gr~pO•trat·ad~~-. ,'.·/·.-, :"' --.-":'_ 

Cuadro ·:Sa .. ~ -~~ár~·s~~:~;de :~~':":i.an~~~ Pa~a. ~e·l ~:od~.i~~ ~de ;~r.~~~e~-*.ón del 

· c::-~adi-~"o ·:e~ .,_.-~"'-: ·-· 
~'-~~2 

•' - - :-,~-·· ---

Cuad_ro 9__ Anál is' is de regresión para e'.l · __ nó.m0ra de._ lechones 

.iniciados en el grupo testigo. 

Cuadro 9a.-Análisis de varianza para el modelo de regresión del 

cuadro 9. 

Cuadro 10 • Análisis de regresión para el nd.mero de lechones 

iniciados en el grupo tratado. 

Cuadro 10a. Análisis de varianza para el modelo de .regresicin del 

cuadro 10. 

Cuadro 11 • Análisis de regresión para el número de lechones a 21 

días en el grupo testigo. 

Cuadro 1la. Análisis de varianz~ para el modelo de regresión del 

cuadro 11. 

Cuadro 12 • Análisis de regresión para el número de lechones a 21 

días en el grupo tratado. 

Cuadro 12a. Análisis de vat·ianza para el modelo de regresión del 

cuadro 12. 

Cuadro 13 . Análisis de t"egresión para el peso de la camada a 21 

dias en el grupo testigo. 

Cuadro 13a. Ana.lisis de varianza para el modelo de regr_eS:ión del 

cuadro 13. 

Cuadro 14 • _Análisis _de regresi~~- pa_~~- el -i:?~~-~'---S~ -!ª_·~.C::-~.m~~~,, _ _a_,_ 21-= _ 

días en el grupo tratad~. 
.':'' 

Cuadro 14a .. Análisis -de var:ianza pa~a .e1-_·m~de:1~-- d~~r~~resi.ón del-
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cuadt"o 14. 

Cuadro 15 • Comparación de las variables estudiadas de las 

cerdas testigo y de las cerdas tt.;á.tadas. 

Cuadro 16. Distribución de -frecuencia del intervalo en' horas de 

la aplicación del 

porcentaje correspondiente. 

Cuadro 17 . Comparación de las variables ·qu~ ·:~Q:~·ritraron en el 

modelo de análisis .estad!St_f~_O~~ 

Gráf'ica Intervalo en hOras ··e;,¡;~~ .:fa ·aPI~¡~~-ciÓ~ y .el, parto. 
-.. -·.· .. .· ,, ... 

Gráf'ica. 2 Presentación -~e c·~lo -~~stdes'f~t~~-
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Cuadro 1. Estadística desc:rJptiva de las c:erdas tes"t:igo 

, m'7i~st~a ~ de~ 

Número de parto 4,1696- 2;-7247 

Días de gestación 114.4018 2.0110 

No. lechones vivos 9.4643 2.5515 

No. lechones muertos .6353 1.4354 

Peso e: amada nacimiento 13.2558 3.1305 

No. lechones iniciados 8.7723 1.8332 

No. lechones 21 días 8.3054 3.0661 

Peso camada 21 días 34.2460 9.1262 
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: ·, ~;. -. . '; '" : -. "· . - ;· ., ;,_' :_. -:-:; 
Nombre de 1B.'variabie.:y ~-- .. :.·;,·~-· ~~c~~:di:~'~:i ._;~~i~:::'-~~Y:D.é~v(a;~_Ídn. ~s~andar 

'1 - - • - - ;~ 

Número de parto· 2;6172 

Dias de gestación 114.2742 1.1256 

No. lechones vivos 9.9812 .6.2631 

No. lechones muertos .9058 

Peso camada nacimiento 13.7825 3. 82íJ7 

No. lechones iniciados 9.1418 1. 8723 

No. lechones 21 días 8.0968 1. 6987 

Peso camada 21 días 34.1430 9.5335 

Fecha de tratamiento 113. 1344 .6593 

Intervalo horas ap-parto 31.1695 22.1451 
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Ecuación de regr9sión lineal multiple para 'explicar el nllmero de 

lechones ,naci __ do_~ .. vivo_s ~f! ~~bos __ g_r:~P~-~-~-~~ 

Modelo 

Yi-j k = Nóme"ro 

Ni = i~é.simo Nómero 

T j · j-ésimo Día .al 

bO, bl Y ·b2 son parámetros del 

Ek k-ésimo Error. no medido .po;:-)a e?cu~ción misma. 
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Cuadro 3. 

D.!as-gest. 

Constante 

Error estandar 

R. cuadrada 

R. multiple 

Cuagro_ 3a ~--

Fuente v. 

Regresión 

Residual 

Total 

221 

223 

1431. 00'00, 

!'451. 7'143 

25 

número de lechones 

Prob. 

1.530 .2188 



. . 
cuadro 4.. Aná1 i·srS '".de ·F:e·gr-esión.··paY.~ · _:~1 --.n~~uR~,ro de-_ lechones 

---

~a:~-ido-S-_ vivos_: en e~ gr_up~·'.·t.;a-t:ad~~-· ~ ::.-,. 
--- -~~~ -c~.'o-. -- ~-e-·;~.= 

Variabl_E-

N.parto -.0254 ;1243{ 
, - -- ,~.'..''; .·:;:-_· - =--~~--'- ,_ ::"-.'.-·' 

·· --- ·'.:~:·2~f- · -~~- :f~~0\~ 0.000113217 

Días-gest -.3822 .2890' '..18691. 

Constante 53.7702 

Error estandar estimada = 

R. Cuadrada .0048 

R.Multiple .0693 

Cuadro 4a. 

. . ' : . 
-~fr1-áYl.Sfs-- di:{''Vár:ianza=--- p~ra-~;~-¡~ ~-¿;~:~{o~,:~~~=:-~egre~·i ón-,_del ---0 

cuadro 4 .. 

Fuente v. 

Regresión 2 69.8690 

-_': ; :': ' ' : i e , , '.: 1, • ' ; "';;~ • • , 7'. ~'. , ,' 

34:~~45~/ . . :~9~ ' --
39. 2493 ; .. --'. }·: .... 

" ,-,"i, 

·.4115 

Residual 369 14482.9993 

total 371 14552.8683 - '.'~' cy:;'~:/·. ·,"}"-'' 
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Ecuacidn de regresión lineal mUltiple para explicar el número de 

lechones nacidos muertos en ambos 

Modele 

Donde: 

Vijk 

Ni 

Tj 

i-ésimo 

j-ésimo 

bO. b1 y b2 son 

Ek = k-ésimo 

Vijk 

27 
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Cuadro 5. Análisis de Re·gresión para el núme·ro de lechones 

nacidas muerto?. en el gr~po testigo. 

Variable·· 'coe~rc.. r_S.g.,. 

N. Parto .0909 

D!as gest. -.1751 

Constante 20.2936 

R. cuadrada 

R. multiple 

Cuadro 5a. 

Regresión 

Residual 

Total 

221 

223 459.4914 
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Cuadro 6. Análisis de. Re9·t~esi,ón pa.ra:. el :-· núfnet'.'O , de-: lechones . . . 

~~~~.i~~~--::~;~~~:_~,~~: en ~Í: g:i~upo·~·tYa.t;.ad6~~: 
--='e -o'.=---

' ~~ó-b ~;, ~;~>~:~ ;.A2 
-'·--~--"'"""_;:-;=;;,,e;,,:=.~º 

-~ . .,~rt:-. ->=,-~-<"O:~"!-~-'.;,(: - ~w,~.:_:_. ___ , 

3.-168·. ¿· ' :·. 00·167::/- -, '. 0265 

Días gest -.0199· 

Constante 2.4134 

Error estandar estimado 

R. Cuadrada .0272 

R.Multlple .16SO 

. -- . ,~·,_-. _;. 

·-,cuadro '6'~ :· ,., . ~;·.;~-

Fuente· V. 

Regresión· 2 
0:20~6 'e•'· <U1li3<· .. ;;;u1~:i .,_, 

'. ·;,_ ,-

:/~·-:. _:·:·. :'.:- .. ' ;.~-' ::· 
···-.·o~Óo6~~6 

Residual 369 296; i3ci1 : ;·eo2s 
. -~·-·::, 

Total 371 304.4167 
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--~ ~~·. .. .. 
Ec:uac:iári ·de regr~s{dli liÍieal'".multiple par.a -·e><plic:a-r el pes~ de la 

camada ~-¡··-.~~~~--;~r~·~to· e11 

~-

Modelo' 

oCinde' : 

Yijl< Peso de la camada 

Ni:-- i-ésimo NCunero de parto. 

J-ésimo Oía al parto. 

bO .• b! y b2 son para.metros del modelo. 

Ek k-ésimo Error no marc:ado por la ecuación misma .. 
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Cuadro 7. AnálisiS de Regresión para·el peso de la camada al 

n~':=imi.ento en el grupo testigo. 

Varible 

N. F'arto 

Días gest. .2455 .. ~0249 

Constante -15.1617 

Error estandar estimado 

R. cuadrada 

R.multiple 

Cuadro 7a~ 

Fuente::.v. 

Regresión 

Residual 

Total 

' .'•, . . . 
Aná~i-~i.s.::.d~ _yar:-ianza ·.PªI".'ª ~.i·· ~~d~(~· de_. f-_egt~s{órl·. d~l 

G.L. 

2 

221 

223 

67.8600 

2117.5925 

2185.4525 

31 
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'<:;.-.' ,' . 
33 •. 9300 >-~-~~1· .··.• • 0306 

9.5819. 



Cuadro 8. Análisis de ~egresión para el peSo de la _camada al 

nacimiento en el·grupo}tratado · 

':-,.- .. :· -'-... -'". r~:~~~.)._.~-·,, .:_·;Prob. ~are. r .... 2 

:~:::< -;:.,-,·.~:: ' .. ~::;-o- .• -.-:, 2_. __ '-';-~~: ·,:;,;;' ··ce-.,;, '·i. -~ 

N.Par't
0

0 · · ~..:;í3o5 '· ~~, • ;'Ó754~.;.:~o·J.,.i~T~ó ';; · ;09449 

oi~sges~l' :;~-;S~Ó'~"J~;.; ·;{7~~F }!fB'f3 .. · :09751 

Const,i~t~;; ~~·.7232 ;.:• ;;;:··.",:\\.·· 

R.c-Uadrada 

R.Multiple = 

.0155:· 

.1245. 

:.):,'. ~-':_ .. :~:-~~.::t-: 
:.~<~-:-_-: 

.0080 

,0079 

Cuadro Sa. Análisis ~~J~~at~t~~~ ptra-~l ~;~~el~ dé regresión del 

-- -- -cuad~O~~a~~~~~-::f~'?·_·j:\'-~'--:~*\~-~~7;~f:.~.~~:~~~'.:-:--: ~--'-

~~~~'.~.:~~- _'é:~~·, ; 

Fuente G.L> :_ ·c-.-Med.io ·:Relac. v. Prob, 

Regresión 2 83.9997 41.9998 2.907 .0559 

Residual 369 5331. 7568 14.4492 

Total 371 5415.7564 
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Ecuación de regresión lineal multiple p~ra expl.ic:ar el nónero de 

lechones inici-adOs e-n ambOs--gt-upOS·. 

Modelo YiJk 

Donde 

Yijk 

Ni i-ésimo Número de parto. 

Tj J·~ésimo Día al parto. 

bO, b1 y b2 son parámetros del model~. 

Ek k-ésimo Error no marcado por la- ecuación misma .. 
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Cuadro 9~ ·Análisis de Regresión para el 

Días gest. 

Constante 

.0078 

7.9097 

Error estandar 

R. cuadrada 

R. multiple 

Cuadro 9a. 

Fuente v. G.L. Suma de C. 

Regresidn 

Residual 

Total 

2 .1325 

221 749.2559 

223 749.3884 

34 

C. M9di0 

• 0662 

3.3903 

Prob . 

·.9807 



Cuadro 10. AnálisiS de Regresion Pª\ª. el nUmero de lechones 

;ini~iados en> el"---9rupo .tra;~do';._ 

Variable coef=c.Reg 
<<' 

.::~-P-rob·: ·:. ~Parc •. r\2 

N.Parto --.0449 '.·i;i~i>~ )0040· 

Olas gest. -.1328 • 12412 . • 0064 

Constante 24.5278 

Error estandat·. estimS:dO- = .. 

R. Cuadrada • 0101 

R.Multiple .1005 

. . •:/;· . é; / •.. - ·. .. 
Cuadro 10a. --~jj~}_~-!~f~¿g~-~~!~-:~~-~º~e:~c:_;~.e-~~ m~~~lo de_ regre.sión del 

cJS.dr0:--:10-.:-,c ·-

Fuente Relac. V. Prob • 

Regresión 1.884 • 1534 

Residual 369 _. - 12~7. ~349 - 3; 4890 

Total 311 13Óo.~~2s 
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Ec:uacidn de regresión lineal mul~iple para·· explicar el número de 

lechones a -21 

Tj 

bo, 
'· .· 

Ek = K;...éSifnO Errcir·, ·no ··~a~·~~".'O·:· Por;-~1a ecuación misma~ 
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Cuadro 11. Anális.is d~ Regresión para el nLlmero de lechones a 21 

·d:!~S·. e~ el __ 9rupo testigo. 

N.Parto·· .0219 

DU1~. gest. . 720 ~-

Constante -.1150 

Error estandar estimado 

R. cuadrada =.0028 

R. multiple =.0527 

• 0757 

.1026· 

'-:.;:·· .. _·_,.. __ 

.289 . 

.709 

• 77257 ·• 000378738 

:'17877 • 0.023 

Cuadro ita. AnáiisiS. :d~;~.~~~~;_,~f!~,:.:.P~r~::~l-·~odelo de regresión del 

---: ~~~:d}~~;t:~<~~~~4;; ~~~¿·_~¡~~ 
-,:o:~-:··./;{.: ·"·'~~i~c e;-~-~ 

-::::· ' ' .... ,. . .. ·· 
Fuent-~ v·~~;·. --':;(;~,·~/~· :~·:~·8;T~~~-~~~ _d_i:: :'{:d ~Me:cüo·. -- -: R8lac. _ v .. Prob . 

Regre?ión_., 

Residual· 221 '20;¿.b~65< 
• 7356 

Total 223 2096.4736 
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Cuadro 12. As:iáli~i~ _.de .Regresión para el número d_e· lechones a 21 

días :-en -el· grupo-f.r-atacio~~-

.:·.-''-,· .. ·'···' '. 

variabl~< q~·e.f/c'. ·~~g E~~~f.,:est. • T(369) < Pf"bb. .. Párc:.r~2 
'.;:._"\:·· 

:'0_,_:-"; -~-- -·-- ~~L. -
N;Parto ~ • >-:·ooio:- •e;, 033a'.' ·li.;~ :,;:2o:e!;': ':. 83531--

~ - . _-·.; ' ,,_ ·. ~; , : " -.. : -:: .-~;- - ' , - -·· _,, . . - . -· 

oias .. ~;,t. <04~6' .... ' ;ofas ;" · ·;;,; f.::62~·L 
_Co_ri_s~ante .. :13·~·:,;2~·~:~_, '-'./i·-.:-'" -~~~: .i--"''· 

---:};·::_~ ... ' "<,< ; !: ;:.-:c. . 

---~L; 

Et·ror esta·ndar_'.:.9StTRlaéio.:: o.·~-:. 
::- ~:t.'.;.«. ' : '-i ~ 

.:0012: 
e·='-"-~'--,~--:~~:· O' 

R.Multiple· _=.·.0340· 

':" .. \~d? 
;" ;.~::''.<>·,'i.<: .'.'"- .. - . 

.53323 

0.00017288 

,0011 

-:----cuadr0-_~:12a·:· :_·_~:Á:Máii_~~iS,:::_de~::._'i_ariánZá:para el modele? de_ t~eg"r_esi_cfn del 
- .- ,_- --·--o -- -" ----;c-=-::-=-·.-,,------0-:-------:--;---

Fuente G;L. Suma de C. e; M,edio Prob. 

Regresión 2 .8077 

Residual 369 

Total 371 
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Ecuación de ;egresión lineal mu~ti,ple para explicar el peso de lB 

cama.da a 

Modelo 

Donde 

Yijk 

Ni 

Tj 

bo, 

Ek 
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Variable 

D~as gest. 

Constante 

.8068• 

_:59,i:;317 

Error estandar-

R.cuadrada 

R.multiple 

Fuente V. G.L. 

Regresión 

Residual 

Total 

2 622.S2Ó8 

221 17950.7356· 

223 18573. 2564.·· 

40 

'.: . ~:·-'·:_,: .: .:~·>;~.,. .. < .< -

3iL~6~4 
:;::·:: -.--'.' -

;;932. :0231 



Cuadro 14. Anális_i_S: d2 .·re!9'reSióri'~para _er_}p~s~ _d_~: ~-~ camada a 21 

d(as, eí1'~_-~?'.·,~~~-~~6-'i::~~id:,~~.-,:·_. 

N. Parto 

Días gest • .:.'.5326 

Constante 95.2062 

Error estandar estimado 

R. Cuadrada 

R.Multiple 

-----

.4401 

·.~.; 01z3.o:·} o, 000144027 

;0040 

Cuadro 14a. _ Anál iSis de: V.~r.~~nza ,P~_r::~'-~el '~~defo ~ d~ r0egr~_s_ic?~ .del 

Fuente V. 

Regresión 

Residual 

Total 

. ' ,, 

cuadrO · 14~-

G;L. 

369 

371 

.' : ''':' : .. ' ··' ~f.;, -.. ,,·:- - :-',',., 
Suma ·.,de c.>I. c. :~Medi~O-

137. 1a27 · ..... 6ei:s914 · 
_.. - ._,, .,,,-: : . 

335az.3a~1 :· ···•· ~i':oÓ~:Z 
3~719.5;·18 

41 
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Cuadro 15. Comparación de los promedios obtenidos en las 

vari'ables estudiadas· en las cerdas testigo y las:c:erdas tratadas. 

Námero de Parto 

Días de gestación 

Número lechones na
cidos vivos 

Núme1·0 lechones na
cidos muertos 

Peso camada nac. 

Número de lechones 
iniciados 

Número de 1 echones a 
21 días 

Peso camada a 21 
días 

Fecha de tratamiento 

Intervalo horas apic:a-· 
ción-parto 

- A 
4.1696 

A 
114.4018 

A 
9.4643 

A 
.6353 

A 
13.2558 

A 
8.7723 

A 
8.3054 

A 
34.2460 

-B 
4.6613 

B 
114. 2742 

B 
9.9812 

B 
.4167 

B 
13.7825 

B 
9.1418 

B 
8.0968 

A 
34.1430 

113.1344 

31.-_1695 

Nota: Los valores c:O-~:~;i-e~ras ;.igu.S.I~-~:-,.- indicañ- ·-.9~e no -,_existe 

cti-Ferencias signi-Fic:atÍ·~a:·~<· entre 91105 <P <~os». 
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100 

109.9 -
119.8 -
129.7 -
139.6 -
149.5 -
159.4 -
169.3 -
179.2 -
189.1 -

119. 7 

129.6 

139.5 

149.4 

159.3 

169. 2 

179.1 

189.0 

198.9 

43 

67 

14 

'10 

3 

5 

8 

5 

3 

en horas de 

5-.,39 _-

50.67 

18.(16 

3.77 

2.70 

0.81 

1.35 

2.15 

1.35 

0.81 

0.27 

0.27 

0.27 

0.27 



INTERVALO EN HORAS ENTRE 
LA APLICACION Y El PARTO 

No. DE CERDAS 
250.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 

200 

150 

100 

44 
50 

o 
1-1010.920. 30. 40. 50. 60. 70. 80.90.1100109.119.129.139.149.159.169.179.189. 

l~HERVALOS 

1111 FRECUENCIA 

GRAFICA No. 1 



Cuadro 17. Comparación de las, variables que no entt·aron en el 

modelo de anális(s esi:.adistÍ:~o. -

Variable 

Agalactia post
parto 

Celo postdestete 
antes de los 10 
días 

Celo postdestete 
después de los 
10 días 

Número de cerdas 
que se -fueron a 
rastro 

Número de cerdas 
repetidoras 

Las 

(p < 

que 

GRUPO TESTIGO 

2 

59 

13 

44 

A 
26.22 92 

5;78 20 

A 
4.57 13 

o 

B 
69.81 

B 
24.79 

S.39 

B 
s.01 

signi-Ficativa 

hembras 



PRESENTACION DEL CELO. 
POSTDESTETE 

PORCENTAJE 
100~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

so f-·················ea·····69,sl·············································································,··········· 

60 

40 

20 

o 
- DE 10 DIAS +DE 10 DIAS CERDAS A RASTRO 

1111 GRUPO TESTIGO ~ GRUPO TRATADO 

GRAFICA No.2 



Discusión 

En los cuadros .1 y 2 se presentan las estadísticas descriptiyas 

de las cerdas utilizadas en este trabajo-. E.l primero p?ra'_._._l_a?_ 

cerdcls testigo y ·el segundo para -las- cer;~a~ ,_- ~rata:e:ias ;~!_·:· i'.-c:omo

puede notarse los promedios de las var tables _ ··~s~µ:d)a~-a_~--- '.:-~6~-~ 
bastante cercanos y corresponden a valores Ob'SerVa'di:::t'S- p_c;>r: .. ?t,ros 

autores <11.21). 

En el cuadro 3 y 3a se presentan los resultados del -análisis de 

regresión para la variable nómero de lechones nacidos vivos en el 

grupo testigo • como puede notarse las variables número de parto 

y días da gestación no e:.:pl ican en .forma signi-ficativa < P > (1. 1) 

el número de lechoneB nacidos vivos. Mismo que E:!S con.firmado con 

el cuadro 3a para el modelo, así como su R cuadrada de 0.0137. 

Esto mismo se observa en el cuadro 4 'I 4a donde se presentan los 

resultados del análisis de regresión para la misma variable en el 

grupo trat~do. 

En el cuadro 5 y 5a se presentan los resultados del análisis de 

regresión para explicar la variable número de lechones nacidos 

muertos para el grupo testigo ~ como puede notarse el número de 

parto y los días de gestacidn explican en ~orrna parcial pero 

signi~icativa a esta variable <P. < 0.01) mi srno qL1e es 

con-Fit·mado con el cuadro 5a de análisis de varian::a pal"a el 

modelo. Es importante hacer notat- que el grado de asociación 

denotado por la R multiple igual a .2810 para número de parto y 

dí.as de gestación respecto al número de lechones nacidos muer-tos 

podría considerarse como bajo sin embargo resulta signi1-icativo 

(p < 0.01 ) • Esto podría interpretarse en que cuando menos un 

45 

1 

1 



' ' . . 
8.5 % de los l~c,hQ_ne·~-. ~acidos,_mU.erto~ so·n c_aµsados~por el mlmero 

de parto· de ,la marrana , 'es -:deC:ir q(:l·~ ·---o:-en · ias<hembt·S:s - a ·--medida 

que aUmenta -_--'él :Ílámero: de parto- aurñent'a' el na.m~ro> de .iechcines 

nac: idos muertO~ -__ ( 11 )._. · :-:_~".-:-;--~:.·_-.. ~~J-:~~.-i'.: 
Por otra ~~.3-~te fOS -días de- gestai:idn -_a-°o~~~~úd~-~~q·~~ ~·_1:{~-.-~:~-~-~~~~~~~-- el-· 

promedio de 114 días aumenta la pt"o~ab~1i~a~.?d~-~-=:~·~~~f~ un í!l~Yº!" 
número de lechones nacidos muertos. E~t~-"-_~,i~n;·o 'éj=-~c~¿- )lá. sido 

observado por otros autores (6.B.17). 

El cuadro 6 y 6a presenta los resultados del análisis de 

regresi 6n para el númer·o de lechones nacidos muertos en el grupo 

tratado. Como podra notarse el número de parto explica en í-01·ma 

signií-icativa al igual que el lote testigo C cuadro 5 ) número de 

lechones nacidos mL\ertos. No así los días de gestación donde se 

puede observar que no tiene ningdn eofecto sobre el número de 

lechones nacidos muertos CP.> 0.1). Est~ di1-erencia de e~ecto 

entt·e el CL\adro 5 y 6 para los días de gestación puede ser 

atribuido al tratamiento rgcibido ya qL1e el producto utilizado 

reduce la v.;wiación del tiempo de gestación sincnJnizando un 

mayor número de hembras en 114 días de gestación <1,14~23,26). 

Así mismo los eí-ectos descritos en este modelo son conTirmados 

con el cuadro 6a de análisis de varianza 

En el cuadro 7 y 7a se muest1·an los 1·esultados de análisis de 

regresión para el peso de la camada al nacimiento para el grupo 

testigo, como puede notarse la edad de la hembra medida por 

el rn:'.1mero de pa~·to no in-Fluye en el peso de camada al nacimiento 

CP. > 0.1) sin embargo los dí.as de gestación de la hembra_eMplica 

parcialmente y en -Forma signi~icativa el peso de la camada al 

nacimiento (P. < O. 05) esto se confirma con el cuadro 7a de·_ 
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análisis de varianza para el modelo. El e-Fec:to que supuestamente 

pudi_era. tener _lo~ ~:Ha~ _d~ gestación c:on· respecto al peso de la 

camada podr..!.:\ 'e¡-<plica'rse en que la gestación del grupo testigo 

p_re~entan _ una:mayot· variabilidad en los d:Cas de gestación <ver 

cuadro 1) entendiéndose-esto como que las mat"ranas que no llegan 

a los días de gestación promedio <114) tienen camadas con pesos 

menores y a medida que aumente el tiempo <;te gestación incrementa 

el peso de la camada (5) .. 

Por otra parte el cuadro 8 y -ea muestran- los resultados de 

análisis de regresión para el peso de camada al nacimiento para 

el grupo tratado • como pue~e notarse existe tanto para námero 

de partos como para días de gestación una di-Ferenc:ia 

signi-Ficativa CP. o. t> pero si asumimos un nivel de 

signi~icación de Ow05 estas dos variables se considerarían 

como que no influyen en el peso de la camada al 

nacimiento. Interpretando estos res1.tltados se puede suponer 

que estas dos variables no tienen ningún e~ecto sign1ricativo 

para el peso de la camada al nc.l.cimiento ya que el uso del 

tratamiento reduce notablemente el erecto observado sobre la 

variacidn de los días de gestación en el grupo testigo C13). 

En el cuadro 9 y 9a se presentan los resultados del a.nál is is de 

regresión para el número de lechone~ iniciados en e-1 grupo 

testigo puede ob;:;ervarse qL•e las dos variables e;.:p 1 icat i vas no 

tienen ningún erecto significativo <P. > 0.1 ). Lo mismo se 

observa en el cuadro 10 v lüa, esto puede eHpl icarse como que el 

número de lechones iniciados no es inherente a la edad de la 

marrana ni a los días do gestación • dado que una man·ana puede 

adoptar o ceder lechones a juicio del encargado de Ja 
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maternidad <13). 

El cuadt·o 11 y 11a muestt·an los resultados de~ a!Jáli~is de 

regre_sión para el número de lechones a 21 días __ ··en el· grupo 

test~go se puede observar que ninguna de las __ ·dos y_ariables 

e:<P11cativas lo hacen en -Forma signi-ficatiya_, esto mismo se 

observa en los cuadros 12 y 12a .Estos resultados se pueden 

explicar al igual que los cuadros anteriores qu~ el número de 

lechones a 21 días depende del número de lechones- iniciados y 

como ya se mencionó anteriormente resulta -ser independiente de la 

edad de la marrana y de los días de gestación <1,13). 

En el cuadro 13 y 13a se muestran los resultados obtenidos 

pat·a el análisis de regresión donde se e)(plica el peso de la 

camada a 21 días en el grLlpo testigo , a partir de las variables 

nómero de parto y días de gestación • Puede notar~e que los días 

de gestación tienen un e.fecto signi~icativo CP < 0.01) esto se 

con~irma con el cuadro 13a del análisis de varianza sin embargo 

cuando observamos el cuadro 14 y 14a donde se presantan los 

resultados del análisis de regresión para eNplicar la misma 

variable en el grupo tratado , días de gestación no in-Fluye 

signiTicativamente en este grupo , esta desigualdad entre los dos 

grupos puede explicarse como en el cuadro 7 y 8. 

El cL1adro 15 muestra los promedios para las variables estudiadas 

tanto para las cerdas testigo como para las cerdas tratadas, dado 

que la primera variable número de parto es di oferente 

signi.ficativamente <P < O. 05) entre los dos grupos nos muestra 

que en términos generales- el lote de marranas tratadas et·a de 

mayor edad que el lote testigo • Esto podría enmascat·ar el e.fecto 

del número de· Parto -.s-obre las otras variables estudiadas que son 
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de interés_en una granja • Sin embargo puede notarse que el 

:tiempo de gestaC::ión est,a reducido signi-Ficativamente en el grupo 

tratado al grupo testigo ( 114.27 y 114.40 

.respect;ivaffi~nte> ., :: A~í mismo_ la variable ~ número de lechones 

nacidos vlvos--- es di-Ferente _signi-fic::ativamente entre los dos 

grupos -siendo las hembras tratadas las que presentan una media 

m~s alta 9.98 contra 9.46 de las hembras testigo. este_ -m~_,smo 

e-fecto se nota para las variables peso de la camada al nacimiento 

y n~1mero de lechones iniciados donde los promedios para-. el-. grupo 

tratado -fueron superim~es respecto al grupo testigo ~ sin embargo 

la variable número de lechones nacidos muertos resulta ser 

inferior signi-ficativamente en el grupo tratado respecto al 

grupo testigo C.42 y .64) <11.13). 

Estos resultados se podrían explicar en -Función del e-fecto que 

tiene el producto utilizado para la sincronización de los partos 

lo que reduce notablemente por Lma parte el númet·o deo lechones 

nacidos mu~rtos dado que los partos se presentan en horas de 

trabajo donde la atención a las marranas es mejor respecto a las 

marranas que paren de noche sin atención alguna Cl.5, 13). 

Por ott·a parte las medias del ndmero de lechones nacidos vivos , 

peso de camadM al nacimiento y número de lechones iniciados 

r~sultan ser más alta~ signi~icativamente a las medias del g1·upo 

testigo y pueden explicarse también en -Función del tratamiento 

empleado, ya que los partos sinct·onizados permiten una mejor 

ate ne i ón <1. 13). 

El cuadro 16 muestra la distribución de Trecuencia por intervalos 

en horas entre la aplicación del Lutalyse y el parto~ estos 

mismos resultados-_- son presentados en_ la _grá:fica. _número uno, como 
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puede notarse- más del 50Y. de las hembras tratadas presentan el 

parto entre las 20~8 y 30.6 horas después del tratamiento lo cual 

permite en ~orma má~ c:on~iable esperar el parto en Un intervalo 

de tiempo determinado si es programado <4.13,14,17,18~20). 

En el cuadro 17 se comparan-algunas variables de interés que no 

pudieron incluit·se en los modelos estadísticos antes descritos, 

como son agalactia postparto • celo postdestete antes de los 10 

días , celo postdestete después de los 10 días • número de cet·das 

repetidoras y una variable intracendente como es el número de 

cerdas que se -Fueron a rastro. Respecto a la agalactia postparto 

sólo dos marranas de 225 la presentaron en el gi-Ltpo testigo. y 

ninguna en el tratada en virtud de no tener puntos de comparación 

entre los dos grupos estudiado5 no nos inclinamos por alguna 

posible ventaja del grupo tratado~ sin embargo en lo re-Ferente al 

celo postdestete antes de los 10 días podemos notar que existe 

una di-Ferencia signi-Ficativa CP < 0.05) entr·e los porcentajes 

obtenidos siendo mayot· para e! grupo tratado ~Respecto a la 

variable celo postdestete después de los 10 dias ~ el porcentaje 

de hembras del grupo testigo ~ue superio1· 5igni-Ficativamente 

CP O. 05) al del gt"Ltpo tratado • i ntet·pt·etandose e-ste resultado 

como una secuencia lógica de la var·iable celo postdestete antes 

de los 10 días • Es importante hacer notar que para li.<. variable 

número de cerdas repetidoras encont1·amos di-ferencias 

signi-Ficativas (p < 0, 1)5) pat·a las -Frecuencias observadas en los 

dos grupos siendo mayor la del grupo tratado. Este t·esul tado no 

podemos compararlo con otro reporte por lo que no le encontramos 

una explicación lógica Por último en la grá~ica no. 2 se 

presentan estos porcentajes para el i:elo post destete (2, 8~ 9~ 24). 
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Conclusiones 

·-' ---' ' -- - ,_ 

P"or _l_o a:n~e-~\O~it?nt~'. discUtido podemcis c:onc:luir lo Sig4_~en_t~: 

El uso de·· 1a _prost~glandina .f2 al.fa en 371 ·partos Presenta 

ventajas sobre un lote testigo de 225 par:tos ,en -lo '-reí-erente a 

tiempo de" gestación , número de lechones nacidos vivos ~ número 

de lechones nacidos muertcis , peso de la-.-c:amada al _-nac:irñiento 

porcentaje de hembras que presentaron celo postdestete antes de 

los 10 d!as y después de los 10 días. Y como desventaja con 

respecto al lote testigo ~ el lote de cerdas tratadas presentaron 

un mayor porcentaje de marranas repetidoras. 

El tiempo de sincronización por e.fec:to de la prostaglandina of2 

al.fa donde más del 50 Z de las hembras responde es de 20.8 a 

30.6 horas después de la aplicación , siendo en este rango donde 

-c:a.en--1a-med·i-a--y- moda par-a --esta-~var-f-able. -

La e-Fic:acia de la prostaglandina __ -F2~a)-fa' P.ara _sin!=ron'izar 

par.tos en di'. as deseables es del 88. 67'Y..- · c~n -,, u~ 83. 55~ - de 

probabilidad de que oc:Ltrran en horas de trab~jo •. 
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