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RESUMEN 

Uno de los factores que afectan económicamente a la po~ 

cicultura y que ha pasado por desapercibido por algunos pro

ductores, es el periodo de días abiertos, es por ello que 

surge la inquietud de tratar de reducir este período, en ba

se a esto, se realizó un trabajo en La Piedad, Mich., utili

zando dos sistemas para la sincronización del estro, uno fue 

la aplicaci6n de hormonas y el otro la inducción ne stress. 

El objetivo fue valorar el efecto de la aplicación de 

hormonas (un compuesto de gonadotropina cori6nica y sérica) 

y la inducción de stress en la sincronizaci6n de cerdas 

multíparas de raza_pura, bajo explotación intensiva. 

Se utilizaron 75 hembras multíparas de 2o. a So. parto, 

se dividieron en tres grupos, el primero se utilizó como -

control, el segundo se sometió a stress, privándolo de ali-

mento y agua durante 24 horas el 2o. día post-destete y al 

tercero se le aplic6 PG 600 (gonadotropina coriónica humana 

y gonadotropina sérica de yegua preñada, en una sola d6sis 

al segundo día del destete. 

Se demostró que la utilización de PG 600 presentó mejo

res resultados, ya que se obtuvo el 88.46% de hembras sin-

cronizadas y con un período de días abiertos de O - 5. 

El grupo que fue sometido a stress alcanz6 el 75% de 

hembras sincronizadas, el período de días a servicio fue 

mayor en este grupo, de O - 7 días. 

En el grupo control se logró el 66.66% de cerdas sincro 

nizadas y el período de días abiertos fue de O - 6 días. 

En las cerdas de 4o. parto se obtuvo el 100% de sincro

nizaci6n en los tres grupos. 

Se aplic6 un análisis estadístico de varianza, complet~ 

mente al azar y no se encontró diferencia significativa, 
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INTRODUCCION 

En los Gltimos 15 años la porcicultura nacional se ha 

mantenido como la rama más importante del Sector Pecuario 

por su aportación a la producci6n total de carne llegando a 

superar incluso a la producci6n de bovinos y a la avicultura. 

( 6 ) 

A nivel internacional, la producci6n, el consumo y el 

comercio de carne de cerdo han sido más dinámicos que los de 

otras especies, destacando como líderes los países eur9peos 

y los de la Cuenca del Pacífico. ( 6 

El incremento de las exportaciones del país y la posib! 

lidad de participar en nuevos mercados dependerá, en gran m~ 

dida en que se logren eliminar barreras no arancelarias, co

mo las restricciones sanitarias. ( 6 ) 

La política nacional de comercio exterior plasmada en 

el Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá, además del convenio comercial con Chile, tiene en

tre sus objetivos, liberalizar los precios e incrementar la 

participación en los mercados externos; permitiendo así mis 

mo, el acceso a insumas a precios internacionales, logrando 

con ~sto obtener una mayor seguridad en los precios naciona

les. ( 6 ) 
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El comportamiento del mercado nacional hasta la apertura 

comercial fue dado por la oferta y la demanda, generando ésto 

ciclos de producci6n, permitiéndose hasta 1985 un desarrollo 

sorprendente de esta actividad, en estados netamente product~ 

res como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Sonora, ppinoipiales 

abastecedores del pa!s con una autosuficiencia en su demanda 

que se ha visto reducida principalmente por el bajo poder 

adquisitivo de la poblaci6n y posteriormente por la descapit~ 

lizaci6n del productor debido al incremento desorbitado de 

los principales :imsumos. 

Actualmente el mercado nacional está afectado considera 

blemente por la apertura comercial y las importaciones de cer 

dos, productos y subproductos provenientes no solamente del 

mercado de Estados Unidos y Canadá, sino también de paises 

como Noruega, Finlandia y Dinamarca. 

Es importante mencionar que estas importaciones han teni 

do un precio sustancialmente más bajo que el nacional y sin 

embargo, no se ha reflejado en el precio final al consumidor. 

(12 ) 

Así mismo, la imagen de la carne de cerdo proyectada por 

medios televisivos y reportajes periodísticos ha sido tratada 

con una falta total de conocimiento respecto de la calidad de 

la misma y de su valor nutricional, en estos medios se le ha 
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dado poca importancia a la actividad porcina y su tecnifica

ciOn, desvirtuando gravemente su importancia econ6mica y su 

impacto en el consumo nacional. (12 ) 

La producci6n porcina internacional ha manifestado un 

mejoramiento técnico muy significativo y su desarrollo se ma 

nifiesta en todos los renglones que inciden en esta activi-

dad, aunado a lo anterior, cuenta con una serie de subsidios 

y subvenciones que son del conocimiento público ·y 

fundamental de las negociaciones del GATT y T.L.C. 

materia 

Así, los gobiernos ex-tranjeros estimulan la producción_ 

interna o incrementan sus exportaciones; lo que obviamente -

pone a la porcicultura del pais en una clara desventaja al 

momento de la comercializaci6n de los cerdos en el mercado -

nacional. 

En relación a la importación de la carne de cerdo, los 

tratados comerciales no son muy favorables a la porcicultura 

en lo econ6mico, y sí exigen normas estrictas respecto a la 

calidad de los productos y su presentaci6n, aunado a las 

restricciones sanitarias que limita en forma significativa -

la salida hacia el mercado internacional, por lo que en la 

actualidad solamente un grupo muy reducido de porcicultores 

de Sonora exporta. ( 12 ) 
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Una zona muy importante por su elevada producción porci 

cola es la región de la Piedad, la cual está localizada en 

la confluencia de los estados de Jalisco, MichoacSn y Guana

juato, abarcando una superficie de 150,000 Has. 

Sus condiciones climatológicas son de clima templado 

subhúmedo, predominando las lluvias en verano, con una prec~ 

pitación pluvial de 1,000 mm. las temperaturas mínima y máx~ 

ma son de 12 y 28°C, encontrándose a una altura de 1600 

M.S.N.M. (metros sobre el nivel del mar). ( 3 ) 

La región de la Piedad está considerada como la princi

pal zona productora de cerdos a nivel nacional, alcanzando -

hasta un millón de cerdos anuales para abasto que representa 

aproximadamente el 50% de la producción estatal y el 5% de 

la producción nacional. ( 3 ) 

En cuanto a la asistencia técnica en 1985, en el 43% de 

las granjas acud1a un médico veterinario solamente cuando 

hab!a problemas, en el 45% acudían periódicamente (dos veces 

por semana) y sólo el 12% contaba con médico veterinario de 

base, actualmente el 55% cuenta con veterinario de planta. 

( 3 

Es as! como los porcicultores de esta región, con una 

visión empresarial tratan de organizar la porcicultura como 

una industria moderna, con el asesoramiento de técnicos 



S 

puestos al d1a para dejar atrás añejas costumbres que impi

den el progreso. ( 1 ) 

Es por esto que existe la necesidad urgente de contar -

con herramientas que la hagan más eficiente; aumentar la ef! 

ciencia no depende s6lo de un elemento, sino que intervienen 

una gran variedad de los mismos. De acuerdo a como se encuen 

tra dividida una granja se puede aplicar diferentes soluéio

nes; en el caso de la fase reproductora de una granja, exis

te soluciones enfocadas a mejorar los parámetros del hato 

reproductor, facilitando la organización del mismo a través 

de: 1) Sincronizaci6n del ciclo estral de lechonas (hembras 

nul!paras) , 2) Sincronizaci6n del ciclo estral en hembras 

primíparas y multíparas, 3) Mayor control del proceso de ovu 

laci6n, 4) Incremento del n6mero de lechones nacidos vivos 

y destetados. 

Se considera que para lograr un mayor ndmero de cerdos 

vendidos, as1 como de lechones por hembra al año depende in! 

cialmente del manejo adecuado de las hembras y los sementa-

les. Cualquier elemento que se utilice para reducir el ciclo 

de producci6n de las primeras, redundará en mejores resulta

dos. ( Z ) 

?or lo que la eficiencia de producción en los criaderos 

de cerdos se potenciaría si hubiera métodos efectivos para 



6 

inducir el estro rápida y predeciblemente; de esta forma 

los productores podrían, en el caso de las hembras primeri

zas seleccionarlas e incluirlas en el programa de montas o 

de inseminación artificial y c.on ello ganar tiempo, además, 

de facilitar la programación de las rutinas diarias de mane 

jo. Y en el caso de las hembras multíparas, la reducción 

del tiempo en el período de destete a servicio. ( 2 ) 

Existen en el mercado gran variedad de productos orien 

tados a controlar el ciclo estral, los cuales en algunos ca

sos provocan problemas secundarios como problemas de fertili 

dad, reducción en el tamaño de la camada, problemas teratog~ 

nicos, producci6n de quistes foliculares, problemas en el 

tiempo de la ovulación, etcétera, por lo cual no son aproba

dos en algunos paises. ( 2 ) 

Sin embargo, la combinación de gonadotropina sérica y 

cori6nica han mostrado éxito en cerdos en la sincronización 

del estro y en el incremento_ de la ovulación. ( 5 ) 

La Gonadotropina Cori6nica Humana (HCG) , es -una hormona 

protéica cuya estructura química es diferente de la LH, pero 

funciona en forma similar, as! también, posee ligera activi

dad de FSH. La HCG se produce en el citofoblasto de los 

vellos coriónicos de la placenta humana, la función que 

cumple esta hormona es mantener la actividad del cuerpo lu-
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teo al inicio de la preñez. 

La Gonadotropina Sérica (PMSG) (Suero de yegua preñada) 

es una hormona glicoprotéica, se produce en las capas endom~ 

triales del átero de la yegua preñada, su efecto gonadotr6p! 

co es principalmente de FSH con cierta potencia de LH, esti

mula la ovulación para producir una superovulación en hem- -

bras donadoras en programas de trasplante de hormonas e índu 

cir el eátro. (5,10) 

uno de los métodos más utilizados es la composición de 

200 UI de gonadotropina coriónica (HCG) y 400 UI de gonado-

tropina sérica de yegua preñada (PMSG) . La combinación de 

los factores foliculoestimulante (FSH) y luteinizante ( LH l 

de las gonadotropinas sérica y cori6nica corrige las irregu

laridades en la fertilidad, produciendo una mayor ovulación 

y mejor nidación, promueve la formación del cuerpo láteo 

aumentando el número de lechones al parto, evita el anestro, 

calores silenciosos, fallas en la ovulación y baja de ferti

lidad. ( 10) 

Todas las células del organismo se encuentran en un -

medio l!quid~,ante la percepción de un estimulo, las células 

neurosecretoras del hipotálamo son activadas, ellas viajan -

por un sistema vascular especializado, este sistema de circu 

lación portal hipofisiaria porta un factor de liberación, el 

CRF (Corticotropin Releasing Factor) ; el ACTH (Adreno-cortico 
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Trofico-Hormona), por las células de la hipófisis anterior. 

El ACTH es vertido a la circulaci6n general, llega a la cor

teza suprarrenal donde estimula la síntesis y liberación de 

hormonas glucocorticoides. Estas viajan por la corriente cir 

culatoria hasta los órganos destino, pero ejercen igualmente 

una influencia de retorno sobre el hipot~lamo y los centros 

nerviosos superiores para regular la producción de CRF y de 

ACTH. ( 4 ) 

CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE LA CERDA. 

El ciclo estral es un proceso biológico y fisiológico 

que tiene como finalidad preparar las condiciones para que -

ocurra la monta, la fertilización, la nidación y el desarro

llo del feto. ( 2 ) 

La cerda presenta ciclos estrales a lo largo de todo el 

año, pues es poliéstrica continua; estos ciclos se interrum

pen durante la gestación y los primeros 30 días de la' lactan 

cia; algunas alteraciones endocrinas también inhiben su pre

sentación. 

El ciclo estral de la cerda dura 21 días con un interva 

lo de variaci6n de 18 a 24 días; a lo largo de estos 21 días 

se reconocen 2 fases (folicular y lútea). 

a) Fase folicular.- Dura 5 días y en esos días se prod~ 
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ce el desarrollo de los foliculos y empiezan a madurar bajo 

xa dirección de las hormonas gonadotr6picas denominadas FSH 

y LH liberadas por la glándula pituitaria. Cuando los nive

les circulantes de estr6genos aumentan, se produce el estro, 

periodo de receptibilidad sexual durante el cual ocurre la 

ovulación: el ovario emite óvulos maduros. 

b} Fase latea.- Siguiendo la ovula9i6n, los folículos -

se rompen proliferando las células granulosas. El desarrollo 

del cuerpo lúteo requiere una semana para su desarrollo com

pleto, pero la producción de progesterona comienza a incre-

mentarse a continua~i6~del final de la fase lútea, mediante 

una retroalimentación negativa la progesterona bloquea la 

liberación de hormonas gonadotr6picas. Si el animal est~ pr~ 

ñado, el cuerpo ldteo es mantenido a lo largo de la preñez, 

si el animal no esta preñado la lutelisis ocurrirá después -

de 14 a 16 días, que es cuando el útero segrega prostagland! 

nas, entonces la fase folicular empezará de nuevo. ( 9 ) 

INDUCCION DE STRESS. 

Las excttaciones ópticas, acdsticas, vestibulares, qu!mi 

cas o de otra naturaleza recogidas por los receptores son 

transmitidas al encéfalo, que actúa como analizador central. 

Una reacción a estímulos determinados pueden producirse a 

partir de diversos centros sensoriales primarios existentes 

en el tronco cerebral. El verdadero análisis del estimulo 

sensorial tiene lugar en las capas de la corteza cerebral, 
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donde as! mismo los estímulos se convierten en percepciones 

sensoriales que entran en la conciencia y constituyen de 

esta manera el la:llo de urii6n del organismo con el medio 

ambiente. Para el funcionamiento de la corteza cerebral no 

s6lo reviste interés la percepción, sino también la coordi

naci6n de los estímulos procedentes de los diferentes 6rga

nos de los sentidos. En especial los estudios de los refle

jos condicionados hechos por Pavlov han mostrado el inmedia 

to grado de relación funcional que existe entre los analiza 

dores centrales de los órganos de los sentidos. Mediante el 

ejercicio y el hábito se pueden llegar a crear una estrecha 

relación funcional entre determinados campos cerebrales. 

Las disfunciones de la corteza cerebral se manifiestan so

bre todo en trastornos del movimiento, de la sensibilidad y 

de la conciencia. ( 4 

Para el mantenimiento de diversas funciones aut6nomas 

resulta de m&xima importancia la facultad que poseen deter

minadas células del organismo de producir espontáneamente -

estímulos (excitabilidad) • ( 4 ) 

La ACTH Hormona Adrenocorticotrópica tiene una acci6n 

inmediata sobre las células de los dep6sitos de grasa, en 

los que produce una movilización de grasa neutra. Después -

de cortos períodos de hambre aumenta la secreción de ACTH 

de manera considerable, lo que tiene como consecuencia un 

aumento de los ácidos grasos libres de la sangre. 
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La liberación de ACTH depende del estado de actividad 

funcional de las suprarrenales. 

cuando el organismo está sometido a condiciones adver 

sas, la secreción de·ACTH aumenta. Estas condiciones adver 

sas pueden estar representadas bien por fen6menos fisio16-

gicos (trabajo muscular intenso, fr!o, calor, disminución 

de la tensi6n de o2) o por procesos lesivos (heridas, que

maduras, pérdida de sangre, infecciones, subalimentaéi6n). 

Cuando estas condiciones desfavorables son muy intensas se 

les da el nombre de "stress", el organismo puede reaccionar 

de formas diversas para adaptarse a estas agresiones. ( a·) 

1.- En la primera fase de la defensa (Fase de Alarma) 

hay una disminución de la reserva hormonal en la corteza 

suprarrenal a consecuencia de un aumento de la secreci6n -

de ACTH por la hip6fisis. Desde el punto de vista bio16gi

co este proceso se caracteriza por la desaparición de los 

precursores de la síntesis hormonal (colesterol, ácido 

asc6rbico); algunas horas después las células de la corte

za suprarrenal, especialmente las de la parte periférica , 

se vuelven hiperactivas y la glándula se hipertrofia. Du-

rante este periodo predominan en el metabolismo los proce

sos catabólicos, que proporcionan una mayor cantidad de 

materiales y de compuestos ricos en energia. Si la agre- -

si6n es de poca duración y no muy intensa, la corteza su-

prarrenal vuelve al poco tiempo a su estado funcional nor-
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mal; si perdura, la glándula sufre nuevas modificaciones que 

contribuyen a aumentar la resistencia del organismo. 

2.- Fase de resistencia, en ella se origina una hipertr~ 

fia y una hiperplasia de todas las capas de la corteza supr~ 

rrenal, y en particular de la zona fasciculata; en las re

giones media y externa de la corteza aumentan las mitosis, y 

el acümulo delipoides en la glándula es más pronunciado. En 

el metabolismo predominan los procesos anabólicos. Una de 

las características de este período es el aumento de peso de 

la suprarrenal, que puede ser del 200%. Cuando los factores 

de lesi6n o de agresión se eliminan del organismo, desapare

ce el estadío de actividad acentuada. ( 8 ) 

3.~ La Fase de Agotamiento se produce cuando las aptitu

des funcionales de la corteza suprarrenal se ven superadas -

debido a una agresión muy fuerte y de larga duraci6n. Desap~ 

recen los dep6sitos grasos de las células, y el estudio his

tol6gico pone de manifiesto procesos degenerativos: debido -

al agotamien~de la glándula aparecen s!ntomas de hipoadren~ 

lismo y trastornos metabólicos graves que puedan conducir a 

la muerte. 

Además del sistema nervioso y del sistema hipofisoadre

nal, intervienen en la defensa contra las acciones nocivas -

el tiroides y el páncreas end6crino; los trastornos funcion~ 

les de estos 6rganos disminuyen la resistencia del organismo 
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en general. 

La adaptación del sistema end6crino a las agresiones y 

a las lesiones se hace por medio del sistema nervioso, pasa~ 

do por los centros hipotalámicos, que a su vez pueden .,.in

fluir directamente sobre la actividad del lóbulo anterior, y 

por intermedio de las v1as vegetativas sobre las glándulas -

end6crinas periféricas. Por lo tanto, la actividad funcional 

del sistema nervioso tiene un papel capital en la adaptación 

del organismo. ( 8 ) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producci6n porcina moderna requiere que las cerdas 

muestren periodos de estro r&pidamente después del destete 

a fin de maximizar la productividad de las hembras y utili

zar a su máximo las instalaciones de maternidad. 

Ya que la forma más común de evaluar la productividad 

de las cerdas es contando el nárnero de lechones producidos 

por año; aunque este parámetro no siempre puede ser el más 

exacto o ser la medida más apropiada de la productividad y 

redituabilidad de la granja, en muchas circunstancias, el 

indicador más sensible del estado financiero de la opera- -

ci6n es el número de cerdos producidos por jaula por año. 

El número de lechones destetados por cerda por año Se 

encuentra alta y positivamente relacionado con las camadas 

producidas por cerda y los lechones destetados por camada.

Un factor que influye en el número de camadas producidas 

por cerda por año, es el intervalo entre el destete y el 

inicio del primer calor, este periodo es llamado intervalo 

destete-estro. Un rango aceptable para este intervalo es de 

5 a 15 dias. Un porcentaje variabl:e de cerdas muestran ca

lor dentro de los siete días siguientes al destete.: En 

algunas granjas más del 85% de las cerdas muestran signos -

de estro en menos de siete dias después del destete. 
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Ciertas observaciones indican que el tamaño de la camada 

y el porcentaje de partos son más altos cuando el intervalo -

destete-estro es menor o igual a seis días. 

Otro factor que influye en la productividad sin duda son 

los partos nocturnos donde no hay ayuda del encargado de los 

nacimientos lo que trae corno consecuencia muertes por aplast~ 

miento o asfixia. 

Así, se hace necesario encontrar sist~mas de manejo que 

auxiliados con el uso de hormonas permitan la sincronizaci6n 

de hembras y eficientar su producci6n. 
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JUSTIFICACION 

Los problemas reproductivos en cerdas son la principal 

causa de pérdidas en la mayorfa de las granjas sin problemas 

epidemiol6gicos. 

Parte de esta realidad se debe a que se ha presentado 

ineficiencia en varios puntos del proceso productivo en las 

explotaciones, uno de estos factores incluye a los días 

improductivos que tienen las cerdas en una explotación. 

Por lo tanto, se debe reducir esos dias improductivos -

para hacer m~s rentable el negocio de la industria porcina a 

través de la sincronizaci6n del estro en las hembras, a fin 

de compensar en algo la crisis que se esta padeciendo. 
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HIPOTESIS 

La aplicaci6n de dos sistemas, la inducci6n de stress 

y la aplicaci6n de hormonas en cerdos de raza pura, ofrece 

rán ventajas al productor, mejorando los parámetros en la 

sincronizaci6n del estro. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Valorar el efecto de la aplicación de hormonas y la 

inducción de stress en la sincronización de cerdas multípa

ras de raza pura. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.~ Precisar el porcentaje de celos presentados en las 

cerdas de cada grupo objeto de estudio. 

2.- Determinar el período de días abiertos en cada una 

de las pruebas posteriores al tratamiento. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio se realiz6 en una granja de ciclo 

completo de razas puras, ubicada en la Piedad, Mich., duran 

te el período de Septiembre a Diciembre de 1992. 

Se utilizaron 75 hembras de 2o. a So. parto, de 

York, las cuales se dividieron en tres grupos. 

raza 

El primero de estos grupos, integrado por 21 hembras, 

se utilizó como control. 

El segundo formado por 28 cerdas, se someti6 a stress, 

priv§ndolo de alimento y agua durante 24 horas al segundo -

día después del destete. 

Al tercer grupo, con 26 cerdas, se le aplic6 un trata

miento de hormonas, PG 600, que es un compuesto de gonado-

tropina cori6nica humana (H.S.G.) 200 UI y 400 UI de gonad~ 

tropina sérica de yegua preñada (P.M.S.G.) en una 

d6sis al segundo día del destete. 

Los parámetros evaluados fueron los siguientes: 

- NGmero de celos detectados 

- Porcentaje de celos detectados 

sola 

- Promedio de días abiertos del final del tratamiento a 

la presentación del celo. 



--------------------~-------

20 

RESULTADOS 

En hembras de segundo parto que fueron manejadas a tra

vés de inducci6n de stress, se presentó un mayor porcentaje 

de sincronizaci6n, con un 60% y un período de días a servi-

cio de O - 5, mientras que el grupo que recibió tratamiento 

de hormonas obtuvo un 57% con periodo de O - 5 días y el 

grupo control alcanz6 únicamente el 20%, en un período de -

O - 6 días. (Cuadro No. 1) 

~n el grupo de cerdas de tercer parto la utilizaci6n 

del PG 600 alzanzó el 100% de sincronizaci6n, así mismo se 

redujo el período de días a servicio de O - 4. (Cuadro No. 2) 

F.n hembras de 4o. parto se presentó un comportamiento -

similar, se obtuvo el 100% de sincronización en los tres gr~ 

pos estudiados, en los grupos con aplicaci6n de PG 600 e in

ducción de stress el período de días abiertos fue de O - 5 

días y en el grupo control fue de O - 6. (Cuadro No. 3) 

En hembras de So. parto, el grupo tratado con hormonas 

obtuvo un 100% de sincronización en un período de días abier 

tos de O - 5, el grupo sometido a stress el 66% de O - 5 

días y el grupo control el 100% de O - 6 d!as. (Cuadro No. 

4). 
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En hembras de 2o. parto, la presentación de estro obt~ 

vo parámetros inferiores en los tres grupos, en comparaci6n 

con cerdas de 3o. a Bo. parto. 

Con el tratamiento del PG 600 se obtuvo el 100% de 

sincronización en hembras de 3o. a Bo. parto. 

Del total de hembras utilizadas en el presente estudio, 

de 2o. a So. parto, el grupo que recibió la aplicación de -

hormonas (PG 600) presentó mejor porcentaje de hembras sin 

cronizadas dentro de los parámetros recomendados, con un 

88.46%, el grupo de cerdas sometidas a stress obtuvo un 75 % 

y en el grupo que no se utilizó ning6n tratamiento el por

centaje fue de 66.66%. (Cuadro No. 7) 

Se aplicó un análisis estadfstico de varianza complet~ 

mente al azar y no se encontró diferencia significativa. 



TRATAMIENID 

PG 600 

INIUCCION DE 
STRESS 

CDN.IroiES 

OJADro No. 1 

OlADID COMPARATIVO DE TRA'I7\MIEN'IOS 
uriLIZAOOS PARA SIOCroNIZACION DE 
ESTRO EN HEMBRAS DE 2o. PARID. 

N:>. DE CAIDRES DIAS A %DE 
HEMBRAS DE'IECTAOOS SERV. CAIDRES 

7 4 o - 5 57 

5 3 o - 5 60 

5 1 o --6 20 
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CAIDPJ:S H. NO PRE 
RETRAZ. SENI'. Cl>L. 

2 1 

1 1 

2 2 



TRATAMIEN'IO 

PG 600 

INDU:CION DE 
STRESS 

~Nl'IDLES 

CtJADR) NJ. 2 

aJADID OOMPARATIVO DE TRATAMIEN'ID5 
UTILIZAIX>S PARA LA SJ:NCKJNIZllCION 
lE ESTro EN HEMBRAS lE 3er. PARID 

No. DE CAWRES DIAS A %DE 
HEMBRAS DETEX::TAOOS SERV. CAIDRFS 

7 7 o - 4 100 

9 6 o - 7 66.66 

3 1 o - 5 33.33 

23 

CAIJ)RFS H. ID PRE 
RETRAZ. SENT. CAL. 

2 1 

2 



TRATAM.IENIO 

PG 600 

INDtX::CION DE 
STRESS 

COO'IDLES 

CllAD.OO No. 3 

CUADro CDMPARATI\Q DE TRATAMIEN'IOS 
UI'ILIZFILa> PARA IA SIN:lOirZACION 
IE ESTID EN HEMBRAS DE 4o. PARro 

t«:l.DE CAIDRES Dil'IS A %DE 
HEMBRAS DEmCTl\OOS SERV. CAIDRFS 

5 5 o - 5 100 

6 6 o - 5 100 

8 8 o - 6 100 

24 

CAIDRES ID PRESEN 
RETRAZ. '17\IDN CAL. 



TRATAMIEN'ID 

PG 600 

Im.X:.'CION DE 
S'l'RESS 

OONI'lUI.ES 

CUADRO l'b • 4 

ClJADIU CDMPARATI\D DE TRATAMIEN'IOS 
urn.IZAOOS PARA LA Sm::IDNIZACION 
DE ESTro EN HEMBRAS DE 5b. PARID 

])0. !E CAIDRES DIAS A %DE 
HEMBRAS DE'mCl'AOOS SERV. CAWRE'S 

3 3 o - 5 100 

3 2 o- 5 66.66 

2 2 o- 6 100 

25 

CAIDRES liD PRESEN 
RETRAZAD. ~.ION CAL. 

1 



TRATAMIENIO 

PG 600 

INDUcx:ION lE 
STRESS 

romroiES 

CU1IDR) l-b. 5 

CUAD:OO roMPARAT:M> DE TRATAMIEN'10S 
t:Tl'DiJ:ZAOCS PARA IA SINCOONIZPCION 
IE ESTRJ EN HEM3R11S DE 6o. PARrO. 

N:),IE CAIDRES DIAS A % DE CALORES 

26 

NO PRESENI'ARON 
HEMBRAS DEJ.'ECTAOOS SER\1. CAJ.DRES RETRAZAD. CAIDR. 

3 3 o - 5 100 

3 2 o - 5 66.66 1 

2 2 o - 6 lOO 



TRATAMIENro 

PG 600 

INIX.JC:crCN IE 
STlmS 

a:NTIOIES 

aJAilOO No. 6 

CUADro CDMPARATIVO !E TRATAMIENroS 
tJTILI?JUX)S PARA IA SIN:XNIZJ\CIOO 
IE ESTro EN HEMBRAS lE So. PARro. 

NJ.DE CAro RES DIAS A %DE 
HEMBRAS lE'I'EX:TAOOS SER\1. CAIDRES 

1 1 o - 5 100 

2 2 o - 5 100 

1 o 

27 

CAIDRES NO PRESENTAReN 
:RE:l'AAZ11D. CALOR 

1 



TRATllMIEN'ID 

PG 600 

INOOCCION DE 
S '!RES S 

a:Nl'ROLES 

'10TALES 

CU1\DRO NJ. 7 

CUl\DRO cnMI?ARATIVO DE TRATAMIEN'IOS 
tn'n:.IZAOOS PARA IA SINCRCNIZACION 
IE ESTro EN HEMBRAS DE 2o. A 8o. 
PARro. 

N:J. DE CAWRES DIAS A % DE CALORES 
HEMBRAS DETECTAIXl> SERV. CALORES RETRAZAD. 

26 23 o - 5 88.46% 2 

28 21 o- 7 75% 5 

21 14 o - 6 66.66% 4 

75 58 11 

28 

NO PRESENI'ARON 
CAIDR 

1 

2 

3 

6 



PG 600 

INDOCCION A 
STRESS 

OONI'ROLES 

CUADRO No. 8 

PORCENTAJE DE ESTROS .PRESENTADOS 
EN HEMBRAS DE 2o. a So. PARTO. 

%CALORES % CAIDRES 
DE'IECTAIXB RETRAZAOOS 

88.46% 7.6% 

75 % 17.85% 

66.66% 19.04% 

29 

OOPRES~ 
CAIDR 

3.8% 

7.14% 

14.28% 
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DISCUSION 

En el presente estudio se comprobó que la utilizadión 

de hormonas (.PG 600) en cerdas reproductoras obtuvo un me

jor comportamiento en la presentación de estro y en el pe-

ríodo de días a servicio. 

Informaci6n que coincide con la proporcionada por 

Rosenstein, S.E, quien refiere que la combinación de los 

factores foliculoestimulantes (FSH) y luteinizante (LH) de 

las gonadotropinas s~rica y cori6nica corrige las irregula

ridades en la fertilidad, produciendo una mayor ovulación y 

mejor nidaci6n, evita el anestro, calores silenciosos, fa

llas en la ovulación y baja de fertilidad. (10) 

En las hembras de 2o. parto los porcentajes de sincro 

nizaci6n fueron üifieriores en los tres tratamientos. 

En cerdas de 3o. a So. parto se obtuvo el 100% de sin

cronización en el tratamiento del PG 600. 

El resultado del 100% de sincronización en los tres -

grupos de estudio se logr6 ~nicamente en las hembras de 4o. 

parto. 

De acuerdo a la información proporcionada por Haro, T. 

M. quien explica que el grado de madurez física y sexual que 
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las cerdas alcanzan se presenta paulatinamente hacia el ter

cer o cuarto parto. (7) 

En el grupo de hembras que se utilizó el PG 600, el 

periodo de dias abiertos fue inferior al presentado en los 

otros grupos, fue de l - 5 días. Situaci6n que presenta ven

tajas al productor, debido a que ciertas observaciones indi

can que el tamaño de la camada y el porcentaje de partos son 

más alto~? cuando el intervalo destete-estro es menor o igual 

a seis días. Estos reportes tarnbi~n sugieren que hay mayor -

probabilidad de varias montas cuando el período citado es 

más corto o igual a seis días, y que cuando los intervalos -

destete-estro son mayores a siete días y menores a catorce , 

la duraci6n de los calores es menor, hay menor porcentaje de 

partos y camadas más pequeñas. (5) 
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COMCLUSlOHIS 

1.- La utilización del PG 600 en hembras de 2o. y 3o. parto 

mejor6 la sincronización y presentó un período de días 

abiertos menor en relaci6n a los otros grupos. El per1~ 

do fue de O - 5 días. 

2.- En las hembras de 4o. parto se presentó el mismo efecto 

en los tres grupos estudiados. 

3.- El grupo de hembras sometidas a stress alcanzó un perí~ 

do mayor de días abiertos, de O - 7 días. 
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