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R E S U M E N 

RODOLFO JESUS CASTILLO SOLIS. Evaluación de la 

productividad de las cerdas con y sin metritis. (Bajo la 

dirección de Roberto Martínez Rodríguez y Javier Flores 

Covarrubias). 

Se realizó un estudio comparativo 

productividad de las cerdas que presentaron 

de la 

signos de 

metritis postparto y cerdas que no los presentaron. con 

el objetivo de determinar si la presencia de metritis 

postparto en la cerda afecta la producción en cuanto a 

lechones destetados. Se utilizó la información de una 

granja de ciclo completo localizada en Jalisco. en la 

que se evaluaron los siguientes par4metros: lechones 

nacidos total (l..NT). lechones nacidos vivos CLNV), peso 

de la camada al destete (PCD). lechones destetados CLDl. 

duración del partoCDPl. duración de la gestación(DG) y 

peso de la camada al nacimiento¡PCN). Para el an4lisis 

estadístico 

observó un 

se utilizó un modelo 

efecto significativo 

de 

de la 

covarianza. 

presencia 

metritis y del PCN como covariable (p<0.011 sobre 

se 

de 

el 

PCD. El LD no se observó efecto 

solamente efecto significativo (p<0.01) 

de la metritis. 

del PCN. Adem4s 

se observó que el mayor promedio de LNT comprende a 

cerdas con metritis. y el promedio de LNV de cerdas sin 

metritis es ligeramente mayor. Los promedios del destete 



indicaron que el PCD de cerdas 

(51.29).que el de cerdee sin 

2 

con metritis es mayor 

metritis (44.65). Se 

concluye que le metritis no afecte le producción !actea. 
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I N T R o o u e e r o N 

La producción de lechones destetados en las 

explotaciones porcinas. constituye el punto de partida 

para hacer de 6st•s una empresa económicamente 

rentable. Por ésto es de primordial importancia lograr 

que les ce1·das desteten el ma.yor número de lechones y de 

mayor peso posibleCSl. 

El número de lechones destetados, asi como el 

peso que logren los cerdos en la lactancia es 

directamente proporcional a la cantidad de leche que la 

hembra les ofrece durant~ la misma. por lo tanto, si hay 

hipogalactia. habr6 menor número de lechones destetados 

y menor peso de los miemos C6.7). Normalmente el lechón 

reci6n nacido puede obtener una cantidad adecuada y 

consistente de leche de su madre. La lactosa es 

desdoblada y absorbido en forma rápida para mantener un 

nivel normal de glucosa en la ~•ngre de alrededor de 100 

mg/dl (10). 

Un lechón recién nocido presenta una reserva de 

glicógeno transformable o glucosa sanguínea. pero esta 

3 



reserva se termina r4pidadmente si el lechón no ingiere 

leche en forma satisfactoria Si esta reserva se 

termina. el lechón desarrolla hipoglicemia (10 lnlJ/dlJ en 

el término de 48 horas. Cuando los niveles descienden 

por debajo de 20 mg/dl. se empiezan a observar signos de 

letargia. enfriamiento. convulsiones y coma. La 

temperatura corporal se reduce de 40 C a 34.5 e y es 

entonces cuando sobreviene. la muerte en forma rápida 

(10). 

El s!ndrome agalactia/hipogalactia es uno de los 

problemas más graves que afectan a la iduetria porcina 

lo que origina pérdidas anuales de millones de dólares 

(12). Estas p~rdidas son provocadas por cerdas que se 

tienen que desechar. menos lechones sobrevivientes. 

menor ganancia de peso al destete y costos elevados de 

tratamiento (2.12l. 

En investigaciones de otros pa!ses se indica que 

la metritis no necesariamente se asocia al s!ndrome de 

falla lactacional. por lo que es necesario determinar si 

la metritis en cerdas reduce la productividad de sus 

camadas durante la lactancia (1.4l. 

En los últimos anos las enfermedades puerperales 

se han incrementado notablemente y la falla !actacional. 



conocida anteriormente como maetitis-metritis-agalactia 

(MMA). ocupa el primer sitio. Esta es una enfermedad de 

etiolog:la y aignoog:la complejas (3.4.121. con una 

incidencia cl:lnica de 8.7!1; a 10.4% (3.7). Sin embargo. 

otros autores mencionan un rango de incidencia de 1.1% a 

37.2% (4). e inclusive puede alcanzar hasta el 100% en 

algunas granjas. 

La existencia de este s:lndrome varia desde 

causas no infecciosas hasta etiolog:las de tipo 

infeccioso (2.12) Las causas no infecciosas incluyen 

anormal ida es de la ubre y de la teta. intoxicaciones, 

hipocalcemia y cetosis. Algunos virus y micoplasmaa 

pueden causar devilidad general provocando una 

disminución en la producción de leche. Numerosas 

bacterias incluyendo .Ep...,,c~h~e~r~i~c~hui~a~~CuOul~i~·~~K~l~e~b~a~1L·e...._l~la~ 

pneumonioe. Streptococcus spp y Staphilococcus sop. se 

han aislado de la gl4ndula mamaria. La subsecuente 

producción de endotoccinas producidas por ea tos 

microorganismos probablemente sean los causantes de 

muchos de los signos observados en este sindrome(12). 

Loa cambios en el sistema endocrino de la cerda incluyen 

una elevación el conaentración del cortisol. con una 

disminución en la producción de prolactina (11.12). Una 

de las hormonas m4s importantes para la lactación en las 
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cerdas es la prolactina. una reducción de 6stas, 

inducida por las endotoxinas cotribuye en mayor grado a 

la patog6nesis de la enfermedad 

Algunos t6nninos que se utilizan para describir 

enfermedades, con frecuencia son inexactos dado que 

mencionan signos o lesiones que no en todos los casos se 

presentan creando confusiones que dificultan el 

diagnóstico y por lo mismo la solusión del problema {1). 

Varios autores mencionan que no necesariamnte la 

metritis est6 asociada al síndrome de falla en la 

lactación, siendo este el único hallazgo clinico común y 

uniforme 11.4). A pesar de lo anterior. prevalece la 

tendencia a asociar la 

falla lactacional, lo 

metritis necesariamernte 

cual implica que en 

con 

las 

explotaciones porcinas se prescriben 

cotrarestar la hipogalactia, con 

tratamientos para 

el solo hecho de 

observar descargas vulvares, pudiendo en muchos casos no 

haber falla en la lactación a pesar de la presencia de 

metritis. Por otra parte. cerdas recien paridas 

presenten signos de metritis o de mastitis 

presentar agalactia (4). 

que no 

pueden 

Considerando que no es claro si la metritis se 

asocia a falla lactacional y que se prescriben 
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tratamientos inecesarios, es conveniente investigar en 

nuestro pais si existe relación entre la metritis de las 

cerdas con la producción de sus camadas. las cuales 

reflejan de manera indirecta la producción lactea. 
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H I P O T E S I S 

Las cerdas que no prsentan metritis obtienen 

mejores par41Detros de nlllnero de lechones destetados y 

peso de la camada al destete que las cerdas que 

presentan metritis. 

O B J E T I V O 

Realizar un estudio comparativo en los 

par4metros de níunero de lechones destetados y peso de la 

camada al destete de cerdas que presentaron signos de 

metritis. con cerdas que no presentaron dicha 

enfermedad. 



11 A T E R I A L y 11 E T O D O S 

El presente estudio se realizó en una granja 

·porcina de 310 vientres ubicada en el estado de Jalisco. 

Geográficamente se localiza en las coordenadas. latitud 

21' 22' y longitud de 101' 55'. La clasificación 

climática según Koppen, modificada por Enriqueta Garcia 

es: precipitación pluvial anual de 574.6 mm. temperatura 

media anual de 18.B'C. El tipo de clima es BSl que 

corresponde a semiárido con régimen de lluvias en 

verano; la temperatura diaria oscila entr'e 7 y 14 C. 

Quedando el clima clasificado como: BSl hw CWJ (e) g (5) 

La granja cuenta con 310 hembras obtenidas de 

las cruzas entre las razas Yorkshire, Landrace. Duroc 

Jersey, Hampshire y Chester White. Presenta incidencia 

alta de metritis. Para la determinación de metritis se 

tomaron en cuenta puercas con descarga mucopurulenta. 

sin tomar en cuenta el loquios, es decir descargas 

propias del periodo de involución del utero posterior al 

parto. en las cuales se eliminan los detritus tisulares, 

y que no pueden considerarse infecciosas sino como un 

estado fisiológico normal. 
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La sala de gestación consta de jaulas 

individuales con piso de slat de concreto en la parte 

posterior. El área de servicios tiene corrales con piso 

de tierra para sementales y piso de concreto para cerdas 

destetadas y reemplazos. 

Las maternidades tienen jaulas individuales de 

60 cm de ancho, con piso de malla de acero galvanizado y 

lechonera frontal de madera. 

Las cerdas se introducen a la maternidad 5 dias 

antes de la fecha probable de parto. Af nacer Jos 

lechones son secados, descolados, marcados. y se les 

liga y corta el ombligo. 

La alimetación es a base de sorgo y soya. se les 

proporciona de 2 a 3 kg por puerca en el área de 

gestación, de acuerdo a su condición corporal. 

10 

El calendario sanitario que se lleva a cabo en 

Ja granja es la vacunación contra Cólera Porcino 20 dias 

después del parto. A Jos lechones se les vacuna 15 dias 

después del destete. 

Mediante el análisis de registros de hembras en 

maternidad'de un periodo de seis meses, se compararon 



pardmetros productivos de cerdas que presentaron 

metritis con otras que no la presentaron 

Se analizaron los siguientes pardmetros 

1. NW!lero de lechones nacidos total CNLNT). 

2. Peso de la camada al destete CPCD). 

3. NIÍ!Dero de lechones nacidos vivos CNLNV). 

4. NIÍ!Dero de lechones destetados CNLDl. 

Andlisis estad!stico: 

Para determinar el efecto de la presencia de 

metritis en la cerda, sobre el peso de la camada al 

destete se utilizó el siguiente modelo de covarianza. en 

el cual se considera el peso de la camada al nacimiento 

como covariables. 

Donde 

Y,,k•m • Una observación de peso de la camada al 

destete, lechones nacidos vivos o lechones nacidos total 

M •Media general. 
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A, • Efecto de la presencia de metritis en la 

cerda. 

P, • Efecto del peso de la camada al nacer, 

usado como covariable. 

Dk • Efecto de la duración del parto, usado como 

covariable 

G, • Efecto de la duración de la gestación 

E&Jk1m •Error estandar CO. 2 ). 

En el caso de la variable Lechón Destetado se 

utilizó el siguiente modelo. 

Donde 

Y,,k, •Una observación de lechones destetados 

M •Media general. 

A• • Efecto de la presencia de metritis en la 

cerda. 

P, • .Efecto del peso de la camada al nacer, 

usado como covariable. 



l.. • Efecto del número de lechones nacidos vivos 

usado como covariable 

E,,k, •Error estandar (0, 2 ), 

13 
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R E S U L T A D O S 

En el cuadro nmnero l se observan los promedios 

y la desviación estandar de las diferentes 

características. de cerdas 

metritis. Se observa que 

significativamente (p<0.01) 

con metritis y cerdas sin 

el promedio de PCD es 

mayor en las cerdas que 

presentaron metritis, al promedio de las cerdas que no 

la presentaron. En LD es ligeramente superior en las 

cerdas sin metritis (p> 0.05). 

El promedio de LNT es significativamente 

superior (p<0.05) en cerdas con metritis que en cerdas 

sin metritis y el promedio de LNV es ligeramente menor 

al de las cerdas sin metritis Cp> 0.05). 

En LNV no se observó efecto de la duración del 

parto y duración de la gestación (p>0.05). 

En PCD no se observó efecto de la duración del 

parto ni de la duración de la gestación CP>0.05); se 

observó efecto de la presencia de metritis Cp<0.01). 

En lechones destetados CLDl no se observó efecto 

de la presencia de metritis (p>0.05): se obsevó efecto 

de lechones nacidos vivos y de peso de la camada al 

nacimiento Cp<0.01). 



R E S U L T A D O S 

En el cuadro nlllnero l se observan los promedios 

y la desviación estandar de las diferentes 

caracter1sticas, de cerdas 

metritis. Se observa que 

con metritis y cerdas sin 

el promedio de PCD es 

significativamente (p<0.01) mayor en las cerdas que 

presentaron metritis, al promedio de las cerdas que no 

la presentaron. En LD es ligeramente superior en las 

cerdas sin metritis (p> 0.05). 

El promedio de LNT es significativamente 

superior (p<0.05) en cerdas con metritis que en cerdas 

sin metritis y el promedio de LNV es ligeramente menor 

al de las cerdas sin metritis (p> 0.05). 

En LNV no se observó efecto de la duración del 

parto y duración de la gestación (p>0.05). 

En PCD no se observó efecto de la duración del 

parto ni de la duración de la gestación (P>0.05): se 

observó efecto de la presencia de metritis (p<0.01). 

En lechones destetados (LDl no se observó efecto 

de la presencia de metritis (p>0.05): se obsevó efecto 

de lechones nacidos vivos y de peso de la camada al 

nacimiento (p<0.01). 



CUADRO l. PROMEDIOS Y DESVIACION ESTANDAR DE LAS 
VARIABLES DE CERDAS CON METRITIS Y SIN METRITIS 

c e r d a s c e r d a s 
con metritis sin metritis 

MED STO MED STD 

LNT* 10.00 2.96 9.49 2.49 

LNV e.73 3.00 e.ea 2.46 

LD 7 .14 2.94 7.24 2.56 

PCD** 51.29 15.9e 44.65 17.15 

• indica diferencia significativa Cp>0.05) **Cp<0.01) 

MEO• Promedio 

STD• Desviación Estandar. 

LNT• Lechones Nacidos Total 

LNV• Lechones Nacidos Vivos 

LD• Lechones Destetados 

PCD• Peso de la Camada al Destete 
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D I 6 C U 6 I O N 

Como ye se mencionó y con bese en loe reeultedoe 

obtenidos, algunos términos como el de ·Mastitis 

Metritie Agelectie CMMAl eon inexactos y anacronicos 

dedo que los signos y lesiones que se mencionen, no en 

todos los casos se presenten, esto cree confusión entre 

medicos y productores, edem4s de confundir el 

diagnóstico de une enfermedad m4s específica como es le 

talle lectecionel(ll. Bertechinger y Elmore (1,4) 

mencionen que no necesariamente le metritis est4 

asociada el síndrome de falle en le lactación, lo cual 

coincide con este trebejo, donde no 

de metritis con falle lectecionel, 

le camada el destete de cerdee 

se observo relación 

dedo que el peso de 

con metritis fue 

semejante el de les cerdas sin metritis lo que indice 

que no se afectó le producción lectee. Le etiología 

ten compleja de este enfermedad. que no se he 

determinado aun con precisión (2,3,4,12) exige mayor 

investigación, esi mismo que le cerda sea manejada con 

el m4ximo de cuidado en todas sus etapas productivas y 

en todos Jos aspectos desde la composición de la ración, 

le cantidad de alimento consumido por día y BU 

frecuencia, tiempo de adaptación suficiente en el cambio 



de instalaciones o 4reas, temperatura ambiental. carga 

microbiana ambiente!. entre otros. Todo esto. tendiente 

e evitar la presencia de le enfermedad, lo cual siempre 

sera m4s f4cil, seguro y económico que tratar de 

resolver y solucionar el problema a base de tratamientos 

con antibióticos. 

Adem4s de ~sto. se observó que probablemente en 

cerdas con camadas grandes sea m4s frecuente la metritis 

dado que el promedio de lechones nacidos total fue mayor 

en los casos de cerdas con metritis a el promedio de las 

cerdas sin llietritis. Pero el promedio de lechones 

nacidos vivos es mayor en las cerdas sin metritis por lo 

tanto el nllmero de lechónes nacidos muertos es mayor en 

cerdas con metritis, esto sugiere que probablemente 

existe relación entre metritis y lechones nacidos 

muertos. lo cual requiere un estudio espectfico. 

Con base en los resultados. se rechaza la 

hipotesis de que las cerdas sin metritis tienen mejores 

par4metros productivos que las cerdas con metritis 
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