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R E u H N 

CANO SANTIAGO, ROBERTO, Evaluacilln de dos sistemas de monta con cerdos cri.E, 

torquideos antes del servicio sobre la fertilidad y prolificidad en cerdas. 

(bajo la dirección de: M.v.z. Joaqufn Becerril Angeles, Roberto Gustavo 

MarUnez Gamba, Marco Anta ni o Soto Flores, Ricardo Navarro Fierro). 

Para evaluar un sistema de montas con el cual mejorar la fertilidad 

e incrementar el número de lechones por camada se utilizaron 90 cerdas, 11 

sementales y J cerdos criptorquideos inducidos, Las hembras se dividieron 

en grupos de JO, al grupo 1 se le dió primera monta con un cerdo cri ptor

quideo bilateral inducido, seguida de 2 montas por un semental fértil, a 

las 12 y 24 horas. En el segundo grupo la monta se dió con un cerdo crip

torquidco a las 12 horas de iniciado el estro e inmediatamente después de 

esta con un semental fértil, repitrnndose el mismo procedimiento a las 24 

horas de haberse iniciado el estro, El tercer grupo fue servido 2 veces 

por un semental fértil siendo la primera a las 12 horas de iniciado el eE_ 

tro y la segunda 12 horas después, En cada grupo se registró el número 

de cerdas ges tan t ts, a 1 ocurrí r 1 os partos se anotó el peso de 1 a camada 

y el número de lechones nacidos, clasificándolos en vivos, mortinatos y 

momias, La fertilidad se vió favorecida para el grupo 1 (93.33%), a dif.~ 

rencia del grupo fI y !11 (80 y 70%) respectivamente (P< 0,05). El núme

ro de lechones nacidos vivos no tuvo diferencia significativa (P < 0.05) 

aunque favoreció al grupo 111 (9.67 .:!:. 3,28) sobre el g1·upo 1 (9.61 .:!:. 2.25) 

y el grupo JI (8.33 .:!:. 2,32), ni el número de lechar.es nacidos muertos -

(1.07 .:!:. 1.25) para e·1 grupo J, (1.17 .:!:. 1.86) para el grupo 11 y (0.9 .:!:. 

1.67) para el grupo IJJ, y tampoco el número de momias (0.32 para el gr_!! 

pn J, 0.38 para el grupo JI y 0,29 para el grupo 111). El peso promedio 

de la camada en el grupo !JI (13,97 .:!:. 4,03) fue similar al grupo 1 {13,94 

.:!:. 2,ag) y superior al grupo TI {12.2 .:!:. 3.21) sin haber diferencia estadfE_ 

tica significati~a (P < 0,05), Aunque los grupos no mostraron diferen

cias estadTsticas significativas para ninguno dE los valores el grupo III 

se vió favorecido por camadas de más lechones nacidos vivos y mejor peso 

por camada, siendo muy similar con los resultados para el grupo I. 
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NTRODUCC ON 

Dentro de la empresa porcina es de suma Importancia ec~ 

nllmica el manejo adecuado de la relación del momento de la ov~ 

lación con la hora en que se llevan a cabo los servicios, ya 

que determina el fndice de concepción y el namero de 1~.cho-

nes nacidos vivos. Esto se encuentra influenciado por una S! 

rie de factores como la vida media del espermatozoide y del 

llvulo en el aparato genital de la hembra, la edad reproductiva 

de la cerda asf como a factores nutricionales, ambientales y 

genéticos ll4), 

Algunos factores que pueden influir _en la producci5-n, 

tanto de hembras adultas como primtrizas- son: Ta detecc{lln de 
',' ,''.' 

calores, el número de montas, la utilización ¿;,¡-i.{''1rí~emfna~-

ción artificial en el momento y con la téc~1d(~~--ecuada/ · 1a 

calidad genética e intensidad de trabajo de'1;'s'!m2~t~\; el gr! 

do de consanguinidad, la época del año~j:~s-c~~dic,iones-gen! 
rales de la explotación, poi: lo .qu'e· desde\/haCe ciempo se han 

investigado algunos factores ~~e~-ÍA-ilJ~~'~eri!~1á2eJjci_enc_1a_-
(::"'· ,:·· 

reproductiva (2), ~ ~>':,:~: ~: ,· ;~~~.-.. ,'!·. 
. . . ,·.·, _.;_._'.-.•. ~. ~.: ·. : ~;::·.;~ .'"·'. . : .-; 

'·'\<::·: ~:'~·' 

E1 ciclo.'estral 'de las '<hembras dom-ésticas puede divi-

de una m~~era'/ar~,itr~ria, e_n cuatro. fases: estro, meta-dirse 
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estro, diestro y proestro. Siendo el estro la fase más impor

tante, ya que es el período de receptividad sexual y en el cual 

ocurre la ovulación:en.lamayor parte de las especies dom~sticas 

Este perfodo se caracttriza por una serie de cambios graduales 

en la conducta fisiológica del animal como: la edematización 

de la vulva, escurrimiento de moco vaginal, baja del apetito, 

permanecer inmóvil a la prueba de cabalgue e inquietud de la cer. 

da, Durante las etapas tempranas de receptividad la actividad 

e inquietud son más acentuadas y con una bOsqueda frecuente 

del semental l18), 

Sabiendo que el ciclo estral en la cerda se presenta -

cada 18 a 24 días, con una media de 21 días y que el estra -

duró aproximadamente 50 horas, es necesario establecer el m~ 

mento Óptimo de la monta o inseminación artificial para obt! 

ner los mejores índices de concepción y de lechones nacidos 

visos ll0,14), 

El momento de la monta o de la inseminación artificta1 

tiene una gran importancia sobre la tasa de fecundidad, segOn 

Hancock y Howell l8l, las cubriciones del primer dfa solamen

te proporcionan 69% de óvulos fecundados, mientras que en el 

segundo día 98% y en el tercer día solame.nte 15%. Lo que de

mostró que el segundo dfa del estro es el mejor momento para 
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insemtnar a la cerda (.6,Bl. 

Por otro lado, 11aldonado (141 en un estudio con he!!!. 

bras inseminadas a diferentes horas de haber iniciado el e~ 

tro econtrtl que la mejor etapa para inseminar a las cerdas, 

es dentro de las 48 horas de haberse iniciado el estro, ya 

sea através de una doble monta (24 a 48 horas) o bien de -

una sola a las 48 horas de haberse iniciado el estro, obte 

niéndose un alto fndice de concepción como un mayor nGmero 

de lechones nacidos vivos. 

Por su parte Levink (11), encontró que el mejor m~ 

mento para inseminar a la cerda es entre 12 y 24 horas de~ 

pués de iniciado el estro, o_bteniendo un porcentaje de fer

tilidad de hasta 871:. 

SegGn Burger (6), el tiempo necesario para 1 iberar. 

se todos los óvulos de los folfculos es de aproximadamente 

6 horas, El número de ovulaciones es menor en las cerdas 

jóvenes, dumenta con la edad y puede variar con las razas 

y las condiciones fisiológicas del animal, La ovulaci6n 

ocurre en la segunda mitad del estro aproximadamente a las 

40 horas después de iniciado el estro (13). Lucas y Wagner 

(12), en una revisión de literatura indican que la ovulación 
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en la cerda se 11 eva a cab·o entre 25 't' 30. horas despuh de 

haberse iniciado el estro. 

Los estímulos sexuales durante la inseminaci6n son 

importantes debido a que se desencadenan mecanismos fisio-

16gicos que pueden provocar cambios en la fertilizaci6n. -

Algunos autores (9), sugieren que la estimulaci6n genital 

por el macho, el fndice de tompeteo y el cortejo, aceleran 

la motilidad uterina asf como el transporte de los esper

matozoides a trav~s de los cuernos uterinos, hasta la lle-

• gada al oviducto (9,13). 

Estudios realizados por Brugans (5), indican que·

la inyecci6n intrauterina de 100 ml de plasma seminal al 

inicio del estro en cerdas adelanta la ovulación en 6 horas 

Por su parte Peralta {Ú), observ6 que la infusi6n itrau

terina de plasma seminal en el calor previo al servicio 

tiende a aumentar el promedio de 1 echones nacidos vivos. 

Tilton, ~ !.!_. (27), indican que por medio de la 

monta natural en cerdas se aumentan los niveles plasmáticos 

de la hormona luteinizante (LHJ. Ziech ~ !.!.· (24), encon 

traron que los valores más altos en la concentraci~n plas

mSt1ca de LH, se hallaban en cerdas tratadas con monta na-
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tural un dfa despu~s de inictado el estro, Los mismos autores 

(26), indican que en un grupo de cerdas tratadas con un siste

ma de monta triple se incrementS el nOmero de lechones nacidos 

. en total y nacidos vivos, 

Pitk-janen (13), encontró un aumento en los rangos -

de ovulación aumentando también la fertilidad en grupos de he~ 

bras tratadas con macho vasectomizado 5 a 10 minutos después -

de la monta natural con el macho fértil. 

Medina (17), utilizando la monta por sementales con 

criptorquidismo bilateral antes del servicio, encontró una ma

yor fertilidad en el grupo tratado; sin embargo, el an~lisis 

estadístico indicó que no existieron diferencias significativas 

entre grupos. 

La libido y la haoiltdad para llevar a cabo la monta 

son características importantes que pueden afectar la capacidad 

reproductiva del cerdo. El examen de la libido y la conducta 

sexual en el verraco debe evaluar reacciones como so·n--el inte

r~s por una cerda en calor, asf como conductas desde que el ve 

rraco entra en contacto visual con la cerda, como son: olerla, 

trampearla, montarla, etc. (3), 

La temperatura escrotal es necesaria para la esperma-
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togénesls en los animales domésticos, En los testfculos rete

nidos o crlptorquideos, la espermatog~nesis esta lnhtgida por 

la temperatura elevada que casi siempre es 3 ó 4 grados centf 

grados mayor que la que se encuentra en el escroto, Si la -

temperatura testicular se ele•a, la espermatog@nesis se puede 

reducir y segOn el aumento y la duración puede cesar. El au

mento en la temperatura del testrculo puede ocurrir por incr~ 

mento de la temperatura del testfculo puede ocurrir por fncre 

mento de 1 a temperatura ambiental y corporal o pro•ocarse col E_ 

cando los testfculos dentro del abdomen l4,l0,16J. 

Frankenhuis y Wensing lJJ, realizaron estudios para 

~emostrar esto, ellos sometieron a enfriamientos contfnuos los 

testfculos de cerdos criptorqutdeos, observando. que despuªs de 

15 dfas de enfriamiento ya existfan espermatocitos en etapa de 

paquiteno, a los 25 dfas se o5ser~aron anillos ~e espermatides 

y en ·45 dfas ocurrla la elongación del espermatozoide. La prE_ 

longación del enfriamiento mas all§ de 45 dfas no fue factible 

a-causa -de algunas infecciones que ocurrieron. 

Van Straaten y Weslng l2g), mencionan que en un eyac~ 

lado de cerdos crlptorquideos pueden observarse espermatocitos 

pero que no ocurre una transformación posterior. Sin embargo, 

Oufaure (18), encontró en testículos de algunos cerdos crip

torquideos una degeneración testicular total de las capas ger-
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minattvas, mientras que en otros ohserv6 una espermatog~nests 

normal. 

Como un' animal crtptorquideo no presenta espermato

g@nests, el ayaculado carece de porct6n esperm&ttca y s61o -

presenta las fracciones del plasma seminal y la gelatt.nosa, -

entonces puede suponerse que al montar un macho criptorquideo 

a una cerda en estro estará Introduciendo Onicamente las fra~ 

ciones de plasma seminal y de gel. Investigaciones hechas por 

Mann ~! ~· (15), durante la d@cada de los cincuenta demostra

ron la importancia del plasma seminal durante el paso de los -

espermatozoides a lo largo del aparato reproductor de la cerda 

y la yegua. Ellos seRalaron que los espermatozoides llegan al 

oviducto no sólo por su propia motilidad, sin6 que tambi@n el 

plasma seminal contribuye a que se lleve a cabo este proceso. 

Seglin'sh y Brutgans (251. observaron que al Insemi

nar cerdas en estro con semen 1 lb re de plasma seminal se produce 

un efecto adverso s~bre la motil !dad y supervivencia del 'es pe!. 

matozoide, 

Otros estudios realizados por Okamura y 5ug1ta (20}, 

indican que la iniciación de la motilidad del espermatozoide 

despu@s de la eyaculaci6n puede ser inducida por la presencia 

de un factor en el plasma seminal que estimula a la adental 

ctclasa presente en los espermatozoides. 
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O B J E T I V O 

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de dos 

sistemas dementa con cerdos crfptorqu1 deos antes del_ servi·c1o 

por el macho f~rtn sobre la ftrtil 1dad y 1a prol fficfdad en 

cerdas, 
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f'IATERtAL Y' JI! E T O D. O S 

I. LOCALtZACION, 

Este trabajo se rea1iz8 en la Granja Expertmental Por 

cina, Zapotltlan, dependiente de ¡¿Facultad de Medicina Vete

rinaria y Zootecnia de la Untverstdad Nacional Aut6noma de M~

xico, ubicada en la parte sureste de la cuenca del valle de -

M~xtco a la altura del kt16met'ro 21,5 de la carretera M~xico 

Tuyehualco, en la calle Manuel M. L6pez s,n, dentro del perfm! 

·tro del pueblo de Zapot1t18n, De1egaci6n T13huac, 0,F, 

Su localización ge.ogr8ftca es de 19ª18 1 , latitud· Nor 

te y a los 99°2 1 30 1 de longitud Oeste del Meridiano de Wreen

w1ch, a una altura sobre el nhel del mar de 2242 m y a una 

presl6n de 558mm de Hg (25]. SegOn la clasificación de climas 

de Koepen, esta región pertenece al tipo CW templado con 1 lu

das en verano (1). 

2. ANIMALES Y GRUPOS EXPERIMENTALES 

Se utilizaron cerdas adultas recl~n destetadas de 

las razas Ouroc, Hampshire, Landrace, Yorksh1re e hfbr1das, -

distribuidas al azar en tres grupos de 1 l hembras cada uno. 

Se tuvieron tres r~plicas para cada uno de los tres grupos -
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para totalizar 90 cerdas, Para la monta en los grupos trata

dos se utilizaron tres machos criptroquideos, Para el servi

cio por el macho fértil se utilizaron los sementales pertene

cientes al pié de crfa de la granja, 

3, PROCE0!1HENTO EXPERIMENTAL 

Una vez realizado el destete, las cerdas fueron re

visadas diariamente para registrar el Inicio del cal~r. Se -

consideró en estro a la cerda que permaneció inmóvil a la pre

sión dorsal en presencia de un macho recehdor, Al-momento -

de encontrar a las cerdas en estro se consld~~6-~omo el dla 

uno y se dieron las montas de acuerdo al sig~iente programa: 

Las cerdas pertenecientes al efrupo 1 recibieron una 

monta por el macho criptorquideo tan pronto ,f"eron vistas en 

estno, esto pu~de haber ocurrido en la maílana del d•a uno, 

la monta_con el semental fértil asignado fue en la tarde de 

ese:-lía y-- se r.epiti6 en la mañana del Ha dos, Si ocurrió en 

la tarde del Ha uno la monta con el semental fértil asignado 

se llevó a cabo en la mañana del día dos, repitiéndose en la -

tarde- del mismo día, 

En las cerdas del grupo II, una vez que _fueron dete~ 
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tadas en calor recibieron una monta por el macho cr1ptorqu1deo 

12 horas después de haberse detectado en estro e inmediatamen

te despu~s se dió una monta con el semental fértll. Si el es

tro se presentl! en la maflana del dfa uno la monta se realizl! a 

la tarde de ese dfa y se repit18 de 1gual forma en la mañana -

del dfa dos. Si el estro se presentl! a la tarde del dfa uno, 

la monta se dió a la mañana del día dos, y se rep1t18 de igual 

forma a la tarde del mismo dfa. 

Para las cerdas del grupo rrI, si el 1n1c1o del ca

lor ocurrió en la mañana del día uno, la monta con el mache 

fértil se dió a la tarde de ese dTa y se repitió en la mañana 

del dfa dos. Si ocurrió en la tarde del día uno, la monta· 

con el macho fértil se dió a la mañana del día dos y se repi

tió a la tarde del mismo dfa. 

De los 18 a 21 días siguientes se obserl! indivudal

mente si las cerdas retornaban a calor, a los 30 y a los 60 -

dTas después del servicio se diagnost1c8 con un aparato de ul 

trasonido*. 

existentes en el area de gestación y 

*Scanoprobé; Ithaco'Co. Ithaca, N.Y., u.s.A. 
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servtc1os tienen capactdad para alhergar 5 ó 10 cerdas, todos 

ellos t1enen p1so de cemento y se encuentra dtvtd1dos en dos 

partes una de ellas techada y la otra descubierta, tienen co

mederos de jaula individual con una•canaleta para depositar ali 

mento y bebederos automattcos de presi6n. La zona t~chada es 

donde duermen las cerdas y el piso se encuentra cubierto de -

aserrfn, Los corrales de las hembras se encuentran colocados 

junto a los de los sementales, 

5, ANALIS!S EXPERIMENTAL 

En cada grupo se registró el namero de cerdas ges

tantes. Al ocurrir los partos se anotó el nOmero de lechones 

nacidos, clasifiSndolos en vivos, mortinatos y momias. 

Se uttlizaron los procedimientos descritos por - -

Navarro (19), para el anSlisis, tablas de contingencia CX2 -

para comparar el porcentaje de cerdas gestantes en los dife

rentes tratamientos. El tamaño promedio de la camada se com

paró mediante un anS11sis de varianza considerando las r~pll 

cas como un factor de bloquo en el modelo. 
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'R E S U L T A D O S 

La fertilidad global obtenida entre qrupos fue de 

81% ( cuadro 1 l. En el grupo I se observó una ferti 1 idad 

de 93,33%, en el grupo II de 80% y el grupo III de 70%. Se 

observó que el grupo I tuvo una mayor fertilidad, sin embar

go, el análisis estadístico indicó que no existen diferencias 

signiticativas entre grupos. 

En lo que respecta a lechones nacidos vivos no se . . 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, 

aunque el tratamiento III mostró una mayor cantidad de lecho-

nes nacidos vivos siendo muy similar con el tratamiento 1 co

mo se muestra en el cuadro 2. 

El peso total de lechones nacidos vivos lpeso de la 

camada) fue favorable para el grupo de cerdas que recibieron 

el tratamiento III, siendo muy similar con el tratamiento I, 

pero tambi~n se aprecia que no hubo diferencias significati

vas (cuadro 2). 

El namero de mortinatos por camada fue menor en el 

grupo de cerdas del tratamiento III y mayor para el fratamlen

to II sin embargo, no se encontró diferencia.estadfstica entre 

grupos (cuadro 3). 



- 15 -

El promedio estimado para el número de momias por -

camada se muestra en el cuadro 3, haciªndose notar que no hubo 

diferencias significativas entre los grupos. 
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o s e u s r o N 

Pepper ~ !l_, (21), mencionan que un 80% de ferti

lidad es lo mfnimo aceptable y señalan que en algunas granjas 

porcinas se llegan a observar porcentajes de fertilidad de 

90% • En el presente trabajo se obtuvieron porcenajtes de -

fertilidad superiores al 80% para los grupos r y II, para el 

grupo III la fertilidad estuvo por abajo de lo citado por di

chos autores, lo que nos hace suponer que la monta con el ma

cho infértil nos está dando un efecto positivo sobre este pa

rámetro ya que tenemos un menor namero de repeticiones, 

Rivera y Berruecos (23), observaron en una granja 

comercial de Sonora que el promedio de lechones nacidos vi

vos era de 10.13 y mencionan que este valor es superior a los 

encontrados en otras grnjas del pafs, este dato concuerda con 

lo observado en este trabajo, en donde obtuvimos valores muy 

cercanos para el tratamiento nOmero I y Ill, mientras que el 

valor para el tratamiento II está muy por abajo de lo report! 

do por dichos autores. Medina (17), observ6 en un trabajo -

similar y en la misma granja que el promedio de lechones nac.!. 

dos vivos era de 9,18 para el grupo tratado y 8,94 para el -

testigo, a diferencia de lo observado en el presente estudio 

que fue de 9,67 lechonts nacidos vivos ~ara el tratamiento -

nOmero !11, mientras que para el tratamiento y II los valo

res son de 9,61 y 8,33 respectivamente. Por otro lado, se ob 
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serv5 que el promedio delechones nacidos vivos por camada fue 

superior en los grupos que recibieron los tratamientos namero 

I y III siendo similares entre sf, por lo que se puede suponer 

que tanto las montas del segundo dfa como la monta con cerdos 

criptorquideos antes del servicio por el macho f~rttl tiene -

un efecto positivo sobre este par8metro, aunque el an!lisis 

estadfstico determin8 que no habfa diferencias significativas 

entre las medias de los grupos {14,17), 

Uruchurtu et !.)_,(28), señalan un porcentaje de le

chones nacidos muertos de 11,1% mientras que Rivera y 

Berruecos {.23), citan un valor de 3.98% y Medina (17), indica 

por su par-e un valor de 7,5% lechones nacidos muertos, 

En cuanto al nOmero de momias, Fahmy y Bernard (6), 

encontraron 0,13 lechones momificados por camada, Medina (17), 

con su trabajo obtuvo 0,32 lechones momificados en el grupo 

tratado, en este trabajo los valores obtenidos fueron simila

res y esto nos indica que es posible que con la ·¡t1Jizactlln -

del macho lnffrt11 estemos reduciendo el nGmero de momifica

ciones por camada. 

Al hacer 1 a suma del namero de l ethones por camada 

(vivos, muertos y momias) Medina (18), observ6 que habfa un 

mayor nGmero en el grupo testivo (10,17 contra 9.97 del gru-
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po tratado], lo cual es debfdo a un mayor nOmero de lechones 

nacfdos muertos y momias, Este mismo autor hace notar que -

es posible que la monta con cerdos crfptorqufdeos prevta al 

servicfo tfenda a d1sm1nuir el nOmero de lechones muertos, 

asf como el nOmero momias por camada, En este estudio se e~ 

centró una disminución para el grupo testigo pero no asf pa

ra los grupos tratados que mostraron mayores valores para 

mortinatos y momias, 

En lo que respecta al peso de la camada no hubo di 

ferencias significativas entre grupos, sin embargo, se obser 

vó en los grupos tratados con macho crtptorquideo antes del 

servicio, que las camadas mostraron el mejor peso (13,49 pa-

ra el grupo y 12,2 para el grupo Ill, siendo el mayor va-

'1or para el grupo I!f, lo que diftere de lo encontrado por 

Medina (17}, que reporta 13,79 para el grupo tratado y 12,77 

para el testigo, aclarando que par.a ambos trabajos el peso 

está directamente relactonado con el nOmero de lechones nací 

dos vivos, 

Se concluyó que a pesar de que se encontraron di

ferencias estadfsticas significativas entre grupos, se ob

serva una tendencia a mayor fertilidad y camadas con un ma

yor nOmero de lechones nacidos vivos y mas pesados en aque-
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llas hembras que recibieron monta con un macho criptorquideo 

antes del servicio f~rtil, por lo cual se considera que di

cho tratamiento es recomendable para incrementar la prolifi

cidad, sobre todo en aquellas granjas donde se practica la -

inseminación artificial, ya que este tratamiento estimula a 

la hembra para una mejor ovulación e incluso llega a adelan

tar el momento de la ovulaci5n. 
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CUADRO 1, FERTILIDAD OBTENIDA POR GRUPO 

GRUPO CERDAS PAR rDAS CERDAS REPETIDAS CERDAS FALLADAS 

28 

(93,33%} (3,33%) (3.33%] 

lI 24 

(80%} (16 ,6) (3. 33 l 

fI I 21 4 

( 70%) (16,6%) (13.3%) 
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CUADRO 2, PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS VIVOS Y PESO 

CTE LA CAMADA POR GRUPO, 

GRUPO CAMADAS NACIDOS VIVOS PESO DE LA CAMADA 

28 9.61 .:!: 2.25 13.94 .:!: 2.89 

ti 24 8,33 .:!: 2.32 12.2D .:!: 3.21 

tII 21 9.67 .:!: 3.28 13,97 .:!: 4 .03 
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CUADRO 3, PROMEDIO DE MORTINATOS Y MOMIAS POR GRUPO 

GRUPO CAMADAS MORTINATOS MOMIAS 

28 1.07 ±. 1.25 0.32 ±. 0,67 

!I 24 1.17 ±. 1;86 .0.38 ±. 1. 28 

I II 21 0.9 ±. 1.67 ±. o. 64 



- 27 -

FIGURA 1 (GRUPO I) 

Si la cerda entra en calor en la mañana del d!a 1: 

mañana del día 1 tarde del día 1 mañana del día 2 

Si la cerda entra en calor en la tarde del día 1: 

tarde del día 1 mañana del día 2 tarde del día 2 

Cerdo Criptorquideo Cerdo Fiórtil 
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FIGURA 2 (GRUPO II) 

Si la cerda entra en calor en la mañana del día 1: 

mañana del día l 

&&~~ 
tarde del día l mañana del día 2 

Si la cerda entra en calor en la tarde del día 1: 

tar.de del dfa 1 

~~~& 
mañana del día 2 tarde del día 2 

Cerdo Criptorquideo Cerdo Fértil 
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FIGURA (GRUPO III) 

Si la cerda entra en calor en la mañana del dia 1: 

mañana del dia 1 tarde del dia 1 mañana del d!a 

Si la cerda entra en calor en la tarde del dia 1: 

tarde del dia 1 mañana del d!a 2 tarde del d!a 2 

cerdo Criptorc¡uideo Cerdo Fértil 
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