
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

"CUAUTITLAN" g -. 
~:;l"ÍÍ 
~ 

? 'l 
._) cL 

"UTILIZACIÓN DE PROSTAGLANDINAS 

F2 ALFA Y ÜXITOCINA 
PARA SINCRONIZAR Y ACELERAR 

EL PARTO EN CERDAS." 

TESIS 
Que para obtener el título de: 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

Presenta: 

LUIS ALBERTO GARCIA GONZALEZ DE SALCEDA 

Director de Tesis, 
M.V. Raúl Schinca Felitti 

Cuautlthln lzcalll, Edo. de Méx. 1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION 

II OBJETIVOS 28 

111 MATEHIAL Y f'IETOOO ::i 

IV RESUL Ti'\005 ~4 

V DISCUSION 45 

VI CONCLUSION 47 

VII BIBLIDGRAFIA 48 



Fisiologta del Parto. 

Parto es el mecdntsmo de nacimiento de los mamfferof"> 

(6, 11, 12, 18}. 

progt"esivamente 

El útero al final dH la gestación se vuelve 

más e:tcit~ble, hasta iniciar contracc1ones 

rítmicas y potentes que empL1Jan a 105 v.nimales hacia al E~:1ter1or, 

hasta la fecha se desconoce la causa exacta dP.l aumento de 

actividad uter1na, pero lcifi contracc1ones responsi'lblas c1el parto 

obedecen ai 

Primeror el miometrio se to'"""' crecientemr--ntf-? sens1l>lP a la 

oxitocina en los estadios finales de la gestacion, pos1blcmnnt~ 

debido un increm~nto en las prostagland1nas uter·1nas y/o 

fetales C6,11,12> y a la 01;itocina (factores hor•mcn.•les>. 

En segundo lugar ocurren cambios mecanices. 

Los factores hormonales que aumentan la contract1lidad 

uterina son antagónicos de la progesterona prodLtcida por al 

cuerpo lúteo del ovario que durante la gestñCión inhibe la 

contractilidad uterina, impidiendo asi la e~pulsinn del feto; por 

otra parte los estt•ógenos tratan de aumentar ligeramente la 

contractilidad sobre todo la etapa final de la gestación, 

en esta etapa cuando la secreción de estrogenos aumenta y la 

progesterona disminuye ligera y progresivamente t5,10,a,1::>. 



Por lo qua se ha pen~ado que la diferencia e>n la relación eje 

pr"ogesternna 

e::plica 

y estt·ógenos tal 

parte al aumento 

al final de li\ gr.~.;.taciOn quo 

rlQ cantrnrt11 triad L1tr1·1na 

(6,9, 11, t=>. 

0Kitocinil 

El efecto sobre el útE"ro < substancia o::itoc:ica 

provoca contracción del útero grávido> de acuerdo a 

la qu~ 

nombre 

esta hormona tieno poderoso ofP.cto sobre> ~l útero ¡¡r:nndo, 

especialmente al finnl ele la gestación, por In q1w cree qt\P 

esta hormona por" lo menos en parto, es respOn!:iable dD producir el 

nacimiento de los productos <6,8,9,10,1~,14,18,~0,). 

Esto se puede comprobar por lo~ si9uiuntes hechos: 

l) En un .. ,nimal al que se le ha e~:tirpado la hipófisis posterior, 

el parto se prolon9a c:onsiderctblemente, lo Q\..lc> indica un 

efecto de la O>:itocina sobre el parto. 

::?> Out"antP. el parto la cantidad da o::itocina aumenta en el 

plasmi', sobre todo P-n la primera etapa. 

:3:) La ustimulaci6n dP.l cuello uterino, en un animal geatanto, 

dc~encad~na seNales nerviosas que pasan ~l hipot~lamo y ~umcntan 

la secreción de oxitocina. 

4) En la etapa final de la gestación la respuesta del miometr•io a 

la OMitocina se vr. aumentada diez veces 

<6, e, 9, io,, 12, 14, 18, 20> 
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Efocto de las Hormonas Fetales Sobre el Utero Grav1do 

La hipófisis fetal, también es capa= de ~acretar· ox1tac1na, 

que probablemente lo 

anterior, las membran .. 1s fetales l ibe1~an prost¿~gldndin.., .. ¡ cm al tas 

concentraciones al momento del parto, lo que probablementf~ aumente 

la intensidad de las contraccione~, la 0::1toc1na y las 

prostaglandinas sobre músculo Jico L1ter1no por 

mecanismos distintos y sus efectos cid1t1vo~ (6 1 9,11 1 121. 

Factores mecan1cos que i\llmP.ntan la c:ontractilid.::td L1tL>r1n,l 

a> Distensión muscL1l~r uterina. Vasta con d1stunde1· los Or·ganos 

del músculo liso para que su contra.et i l 1dad aumente (6 1 9, 11, l=:>. 

Tdmbién los fetos pueden producir contracc:c1ones utc-rin.:is al 

provocar dis!:encionec:. intermitentes y rupet1tivas por los 

movimientos fetales. (6 1 9, 11, 1~> 

b) lrt•itación dc1 cuello uterino. Se ha 5Upttosto qu~ la 

distensión irritac10n de las células del cuello uterino podrian 

desencadenar reflC?JOS qua llegan al cuC?rpo utorino o simplemente a 

la transmi~ión miO~~na del cuello al cuerpo del útero <6,9,11,12>. 
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Mec~n1ca del Par·to 

Las contracc1ones uter1nc.'lS dL11·ante el pat·to, comien;~an en l<t 

parte alta del fondo uterino y 5E- d1r19en h.:\Clr• .. ~haJo, !oll)lllf>ndo 

el cuerpo del útero. 

La tntenstd._\d de> la con trace ion us mayor en 1.~ rMr·tc dol 

fondo y O) CUúl'PO del útero, y C''Ei débl 1 J11nto c""\J C:tlf>l !0 0 por 

lo que las conti-~•cc1ones ulcrini.l~ t1e>nden a impulsar.el} teto en 

dtrec:ciOn al cuol lo (9, 11, 1:!>. 

Trabajo dQ p~rto 

Con fines llet>Cr.ipt1vos se def1nem t,-es et,,.;p'°'s: 

Contracc:1ones del utcro 

I> Oili\ta.c:1ón corv1cill relal:1na (~a J~ hrs. > 

Estimules del CL•elln L1ter1no 

Secreción de 0::1 toe ina 

Il> Expulsión del (los> fetos C~.5-6 hrs.J 

III )E::puls10n de la placenta <1-4 ht-s.) 
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' ' 
MeCdf'\lsmos del parto en la c:erd.:• 

h~sta. a.lcan::ar 

presentar hipersan~1bilidad al tacto, sobro todo, l~~ pr1mC'r1=as 

y por lo general desde doce horas antes ch;•l p.:it~to h2'y pres~nc1a 

de Jec:he~<l,16,18) 

LOfi lablO!l. vulvarE.>s $ú nde>mat1::an y hl'ty un c>f\rO}cc1m1c11to 

notorio. Al comvn=ar el parto, broto:\ un l tqutdo 1Tiocno;o. el t 1cmpo 

que tran<:lc:ur,.c de;c.'-lG la cn:~11..1ls10n de cstP 1 iqL11do hrtsta lc."l 

treinta minutos Hast."l ocho hot• .. "ls. C1, 16, 18) 

La cerda si: tornu 1nqu \ et.:i hay tuq1..1 i J'IH.'N ~¡ rrs.p t r.,~c l on 

abdominal, al inic:1.11• l¿.,s contri-iCCtones 1.:i!'i t:t~rcti\'5 muC?rden l.:i. 

JiH.tla y 

Lc;¡s contr-acc1ones 

intensa5 hasta CL1lm1nar l~ sal lda dPl pt•1mer l0cnon y i\ 

partir de este momento el pu.rto puP.de p1·0 lon9ar- h.;;st~ ocho 

hor,,.s, ct.1lminando con la salida de lo$ retotns pliac:entar1oñ 

<1, H~ 1 t8J. 

E'l tiempo de nacimiento entre lechón y lct:hOn. es v~1·1ci.blc, 

puede se,.. Qe unos pocos haGta cuarPnta y c1nc:o y se~enta minutos. 

Lo que verdad C?s que cuaftto mtris tarde el n~c::1m1ento entre 

lechón y lechón es mas pr-obc'lblo qua hay.,,.'l lechones nacidos muerto~ 

(14). 
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La forma en que la placenta es e~pulsadñ durü.nte el pnt•to , 

esta en relación con l~ manera 

fisiolo9icamente hecha. 

que dicha pl~centa esta 

La placent'°' est.1 1orm~°ld.;t por tres membr<H"hH5 fetal~!':, que se 

llaman amnios, alantoides y coroides (1). 

Al principio dE? la gestación c~dü. uno d~ lo~> tr:otos tit-mf? un 

saco amniótico, uno al~ntnidPo y uno cot·ion1co <1,JBJ. 

Conforme avan:-a l~ 9estac1ón, lo~ sacos c:or1ón1co5 de todos 

los fetos que estan juntos t;;e van fu$10nando, de marHH'<-• tal 1 que 

queda L1r1 sólo EiH-:o cor1ón1co par.• todos los ft?tos, pr•ro c;,da 

lechón conserva su SdCO al.,nto1deo y c::11 sc:ico amn.iotico (J .16, 18>. 

El saco corión1co que envul?lve genr::>r-.odmrc>nte <t todo!..> los 

lechones, el que se rompe pr1muro, e:.:pulh~"!ndo "los primeros 

líquidas" del p.::irto. 

Como los saco~ amnióticos y alanto1deos de un m1smo 1c•c:hwn y 

los de dos mi'l.s lechonL>s r:stán junten, pttí?dPn estar un1dos o 

fusioni0do!i, la et:pulsion de la.!i placentas puede ocurrir un dos o 

tr~es partes durante P.l parto Cl, 16, 18>. 

Cuando no E..•i:iste unión entre.~ los süros ;:1mniot1co y 

alantoideo, puede oc:urr•ir que et>tas membr<1n .. 1s sean ~>:pulsadas 

después del naciminnto de cada l~c:hón y que al final del pclrto se 

expulse el saco cor1ónico camón. (O 
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Como ol tachón se encuentra re"lmcnte dentro del s"co 

.. ~mniótico esto rompe siempre al nacer•; ~si pues I~ membrana 

amniótica es la que se tinno que sep.1rar del lechón para evitar 

que este se asft>:ie dPspués de ser e::pulsado por lA 

El saco alc.mtoideo puc:>de no romperse al momento del 

nacimiento de lo~ lechones, d~bido a esto os quo nn ocac1ones la 

m~i.rrana ei:pulsa un~-i bolsita lJrma de lfr.¡utno y íJLtedn sc.>r .1ntes o 

después de que nn:ca un lechón. 

Periodo puc>rporal o de por;tp.;rto 

El puerperio per•todo de pogtp.u•to sr:? dufinc.> corno el 

intervalo que va del parto a la aparición del primer eJ..tros 

En los dias que siguen ,.11 parto, la cerda prPsentara e::ud,.idos 

por la vulva, estos se les conoce con el nombre deo loqu1os y 

son me:cla dr? e;:udados uterinos y tejidos, qLH? pueden 

t"esiduos placentarios del epitelio uterino. El color de los 

loquios es un color· rosado o c~fé cl.'.lrO y no tiene olor· (1 1 l&,J. 

Cucl.ndo lo!J e::udados presontan un olor fét ion 1nd1c¿¡n qt1e hay 

retencion placentaria o infccc 1ón, en este caso hay qL1e implt1ntar 

terapia con antibiót1co~, antihistamtn1cos y ox1toc1cos 

(1, 16, 18). 
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Hay que evitar llegar a este punto, vigilando que la corda 

coma y verificando la tP.mperah1ra durante trt?s dias posteriores 

al parto, si so drscuida este import.;¡nte aspncto, al h.:iber fiebro 

la cerda deja de producit'• lecho por lo que los le?chones de segura 

mori ran <5, 17. 18> 

Por llltimo el periodo de 1nvoluc1ón utor1ni' que es el tH;?mpo 

que t.Jrda al U tero en regresar a su forma ar· J ci 1na1 ( c"ln ter1 ar a 1 a 

gestación) esto ocurre por contracr:1ont>s m1omctrales dcbtdas ;\ la 

secreción ccnst~nte de Pgf :::'. alfa dospU.es del partu. qLte aLtmE'nta 

e 1 tono uterino y promueve as i su revenc.~rac l ón < 1, 1 ~, >. 

La regenerac1ón del endoml~trio culmina ;"ntes en espf'c1es 

placenta difusa el de ce1·rlns y equinos <:? a :.> 

semanas> que 

cotiledónea como e~ el caso de los rum1'°'nt(n;; <4 a~') semanas>. 

El propósito de la descripción anterior es f.,c1litcrir la 

comprensión do tus aspectoe más impcrtantot:. dc;ol P•"'~to c.~n las 

cerdas y las ra::ones pi'\ra qLm esto sucP.da. 
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Historia de la 0>:1tocina 

La O>dtocina y la vasoprC?sina fueron identificadas por 

primera ve;: preparados do gl6ndulas pituitarias de ganado y 

cerdos en 1953 por Ou Vigneaud <12). 

Esas fueron las pt"imcras hormonas pepttdas sintet1:o:::adas, Du 

Vigneaud por doscutJrimtento ruc:ibió el fH·f:>mto Nobel de 

medicina 1955. 

La O>:itoc1na se cncuP.-ntrü prP~entP- tm tndos lo·~ in.,miferos 

<6, 10, 11, 12). 

Naturalc:a Quimica. 

La o>:ttocina y la hormona antidtLwet1ca son s1ntet1:ttá .. i.s en 

el núcleo supraóptico y paravcntricLLlar del hipotálamo y sOln se 

almacena y activ~ desde la nnur·oh1póf1s1a (6,9,11 1 1~). 

Estas hormonas neurohtpofisiat·1as son ~1ntetf:ada~ junto co11 

otras proteínas llamadas neurofistnas. <1~) 

El complejo de neurofisinas y Q)! 1 toe ina puedan ser 

consideradas como prohormonas de la o::itocina. 

As 1 c:omo ot r.:1s neuro<.>ie?cres iones, 1 ~ HDH y o~: 1 toe in~-. son 

transportadas en pequef'fas vesículas envueltas por una membrana. 

Esta5 vesículas secretorias, circulan hacia l~ parte baJa del 

hipotálamo 

hipófinis, 

circulan 

y 

las 

de las term1nac1onP.s nerviosas de la 

esta~ ter·minaciones nu1•v1o&~b 

vt•s!culas e ere: a de lo~ capilarl?s de la 

neut•ohipófisis, desde donde se mandan a la c1rculac:10n sanguínea 

(12). 9 



FuncionPs de Ja ox1tocina. 

Oxitocina en gr1e90 quiere decir nac1m1ento rápido o parto 

ri6pido. 

Esta descripctOn 

oxi tocina que la de producir la c-ontracctón del ru1omptr10 

. <12>. 

Otra de las 1unctonP5 de la O):itoc1n~• es Ja contrdr:C.tón 

uterina durante el orgasmo 1rmentno y pu<?df~ uo.t.ar tn'wolucrado 

probablemente el transporte de los g.ametos masculinos hacia el 

oviducto (6 1 9,11,1:::>. 

Como intervlene directamente en las cont1·acciones uterinns y 

del oviducto a1.\n conoc1do, dt:> cualquier modo, los 

estr'ógenos mejoran la respuesta del mltsculo liso a l.:> 0::1 tac1na 

(6,9, 11, l~J. 

La eym:c t ón de leche eJr.mplo de rP.f lP.JO 

neuroendOcrino, Q~ta 

de la o>dtocina. <6,9,11,12> 

La lactancia en las hembras comien:a con Pl estimulo tact1l o 

visual del mamón, esta condición descarga oi:1tocina hacia la 

circulacion, la Q}titoctna entonces actúa sobr'e las células 

mioepiteliales (células d& las 1ibri!ls muscul<'!re~) Que rodean al 

alveolo en la gland1.1la mamaria. 

La contracción de las células mtoepi tel tales ponP. presión sobre 

el alveolo, haciendo que sa desplace leche hncia el sistema de 

duetos de la glandula dando como resultado la bajada de la leche 

<9,12). 10 



Empleo de la 0::1tocina 

a) Inducción ·~ aceleración del parto. 

b) Coadyuvanto en el tratamiento deo mast1tts después c1el 

orden-o Cleche residual>. 

cJ Prol.apso uterino. 

d) Hipogal.:tctea y mastitis por esta.sis lac:tf'a despuL\s deJ 

parto. 

e> Retención placentaria. 

f) Coadyuvante en el tri\t.<11m1entci dPl <;;fndr("lmP 

M.M.A. C9, 12, 18, 19,:!0l 

Interr•elaciones de sect·eciOn t:>ntre Ja H.A.D. y la 01:1toc1na 

Es evidente que la º'ntoc1na desE.>mpef'fa un p .. HH:>l t1s10Jo91co 

muy distinto al de la hormona antid1urét1ca • pero c;:tste un<" 

intima relac10n en la formac:::10n , el almac:enam1cnto y liberac1on 

de ambas hormonas <1~>. 

Lag respuestas fisiolo91c::as cantid1uresis, eyecc::1on de leche 

y cambios de contri\C:tiltdi'id uterina ) indic::.an que hay l1berac10n 

s1multanea aunque el estimulo seil: adecuado para Ia secreción de 

oxitoc:ina <pat·to, succ::1on mamar1a, co1to, inespectf1co, dolor o 

aprensiOnJ C 1:?>. 
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Actividad Biológica de los Octapóptidos NeurohJpofisiar1os y 

Sintéticos 

H,A.D. 

Vasopresina Arglnica 

Oxi toclna 

Vasopre. Lisinica 8 

Vasopre. Arglnica 8 

Vasopre. Fenilalanina 

y lisina e 

Act. Relativa de la 

Vasopresina Arginica. 

Act. Relativa de la 

O::itoc1na 

Antidiurética Prosori\ Eyecc1ón 0·~1 t:~!:ina Vaso-

(rata> 

100 

80 

70 

2 s 

Crata> de leche <útero 

de ConeJa rata in 

vitro> 

100 15 5 

100 l(t(t 

60 10 "' 
40 40 20 

15 5 

12 

-depra 

(pollo> 

~o 

l•)(I 

10 

90 

:? 



Estructura Química de Ja Hormona O::itocin."J 

6 7 8 9 

GLU(NH =========ASP<NH >====CIS====PRO=-=::::LEU===GLI <NH ) 

2 2 

ILEU -----------T!R--------C!S 

3 2 

Simbolo9ia y Numeración 

CIS---CIS--- C1stlna TIR---T1rosina FEN---Fenilal~nina 

GLU <NH >---Glutamina ASP <M-f >---Gl ic 1na 

2 

ILEU---Isoleucina LEU---Lcucina 

Las 2 partes de Cisteina de la Cist1na se numeran 

separadamente estos OCTAPEPTIDOS por eso hay nuE:ove y no ocho 

posiciones en la serie de AMINOACIDOS. 

La H.A.O. se diferencia de la OXITOCINA sólo en las 

posiciones 3 y 0, en la posición ~ la H.A.D. tienen FENILALANINA 

y en la posición 8 tiene ARGININA. 
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Historia de las prostaglandinas 

La historia ( de las prostagJandinas ) di\ta del princin10 de 

los al"ros 30s 9, 12, 14, 18), en que fueron descubiertc¡s por Vr:in 

Euler asignándoles el nombre por haberlas locñli;:ado r.n la 

91.indula prost.itica, pero fué hasta tu década de los ohus t..(15 

cuando se identificaron y $1nteti::ilron los comnuestos 

caracter1sticos C9,12,14>, en la actualidad se sabe que forman 

parte de todas las secreciones ilnimalcs, abarc8ndo pract1c.<'lmente 

todas las funcionus biológicas. 

A estas hormonas se les ha dado el nombre de hcn-monas 

autacoides (hormonas locales> C9, 11, 12, 14, 18>. 

Composicion química: 

Las prostagli\ndinas son ácidos carbo}:1licos insaturndos de 20 

carbones con anillo de ciclopentano, se puede considerar que las 

prostaglandinas son anAlogos d~ 

prostático <9>. 

compuesto denom1nñdo -'cido 

Las prostüglandinas pLleden clasificarse en varios grupos que· 

se diferencian por los compuestos del anillo del ciclopentano, 

los grupos que si= conocen hasta la fecha son <A,B,C,O,E, y F) 

<9, 12, 14, 18) 1 Jea grupos principales &e subdividen de acuerdo al 

14 



número de ligaduraG dobles cm la caden~s lateril1P.s y se indica 

por los subindices 1,=,3, <9,1=> / man1f1estd el ~c1do graso 

precursor, las prostaglandinas que derivan del ac1do s .. 11.1::;. 

EICOSATRIENDICO sub1nd1ce 1, ."ic1do 

EICOSATETRAENO!CO <.~cido arc'lquidonico) llev~u1 el subfnd1ce 2 y 

las pocas que derivan del ácido 5,8, 11, 14, 17, EICOS1tF"EtJTAENDICO 

llevan el subíndice '"'"' las prost.'lgland1n.<s pc>rtenC'ctentes al 

grupo 3 son relativamente un estado naturill (9 1 t::). 

Las prost.:1glandinas de los grupos E y F ill1a <;e llaman 

prostaolandinas primarias y la~ más ~bundantos vn especial 

E-'.: y F-2 alfa).' las rnás ampl1.lmonte cH:tud1.:•da~. lo':!. grupos A~ B 

y C derivan dr! los correnpondientes E. (9) 

La mayor parte de las celulas parecPn ser c:apaces de 

sintetizar prostanlandinas partir de los ~c1dos grasos 

ose ene i a lcm prcn:1.1rr.ores, O, 10 la concc!ntrac1Ón de o5tOs 

á.c:idos en forma libre baja, y no pueden util1::ai-se forma 

esteriftc:adaa Por ello se supone g~neral quf~ la btos1ntesis 

endógena en au~encia de ácido precursor anad1dn dependu de 

liberación catali::ada por 1os1o11pasa del ác:1do precursor de las 

de fosfolipidos c:elula1·es <9) la s1ntes1s de lds 

prostaglandinas primarias logra de sucesiva por un 

complejo de en::imas mic:rosOmicas llamado 

IS 



"PROSTAGLANDINASINTETASA" los acontecimiento5 1n1c1.:iles Qua 

cntraf'l.an varias etapas, produce on19enac:1ón y c:1cl1:=;..c:10n del 

Ac í do precursor cstcriftcado parü formar un de1·1Y<:1do cicl 1co 

peroJ:tdado este endopero:-( 1 do present;;i. isi:.imf•t'l!,mo <oor 

endopero)( ido i somerasa) , 

e11per1m~nta reduce 10n 

lo c:11al brinda un cumpL1Psto f·'GE 

<endopero1: 1 rr.odL1c taso!) qL1r.' produce el 

compuesto PGF alfa Clas formas F buta no 'f>P prPsentan la 

naturale::a> de esta mC1nera en lo que? ref1erv .:.1 áctdo 

araquidóntco que el precursor mas frecuente y los productos 

son PGE-2 y PGF-2 alfa. (9) 

Pt'incipales 

prost...-9 landinas. 

·Aparato cardiovascul ar: 

acciones farm~cológica~ 

En todas las espec1eo; y en cast todos los lechos vasculares 

las PGE y PGA son vasodilatadoras C9,1~). 

Las PGE, PGE-2 y PGF" alfü aumentan la permeab1l1d.;1d capilar 

la PGE, ba.Ja el volumen globular medio y aumenta la deformidad de 

los aritroc1to& (9). Esta prostaglandina también es e-1 inh1b1dor 

natural tnc"is potente de la ccn9lcmer.ac1ón plaquetar1a <9l. 

Mu6c~1lo liso: 

Las prostaglandinas provocan contracc10n o rel~'lJación de 

mucho!i mllsculos lisos adem~s de los vasculares <6.Gl, lJ, 1'.:, 18) 

lb 

algunas 



Las respuestas pueden variar segün el tipo de prostaglandinil, 

estado endocrino del tejido y c1rcunstancias experimentales sin 

embargo pocos músculos 11,sos no son afectados y muchos muestran 

respuestas uniformes e intensas. 

Utnro: 

por cuestiones históricas y de utilid&"ld para vl deSi'..H'rollo df~ la 

presente tesis se pnali:aran en primer lugar las acciones sobre 

el miometrio. 

Desde el ~No de 1930 los ginecólogos estadounidense5, •<URZROV. 

V LIEB observaron que las tiras de útero humano se relajan o se 

contraen cuando se ponen en contacto con semen humano <9>. 

Las prostaglandinas E y F provocan contracción intensa del 

~ttero aislado de cuyo en estro o diestro (9). 

Las tit'as de 1.ltero humano no grávido por accion de las 

prostaglandinas F experiemntan contracción en tanto que con 

prostaglandinas E, A y 9 se observa relajación. 

En tiras de útero humano en etapL\ gestante se observa 

relajación de ma:iet~a constante por acción de las prostaglandinas 

E y F a diferencia de lo que ocurre in vitre, el útero humano in 

vivo, grávido no grávido siempre contrae por la 

administración intravenosa de PGE-1, PGE-2 y PGF-~ alta, la 

respuesta es rápida y depende de la dos1s y i'dopt.;\ la forma de 

aumento rápido del tono con contro'.'\cciones ritmic'"'s que duran 

mucho más que la tase tónica. 
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La inyección intravenosia continua produc:C? contracc1ones 

sostenidas semejante a las del trtlbaJo de parto ''°" }¿i.5 cuales el 

tono disminuye entrr=i cada Lma, el diferencia de la o~:itocin.:t este 

obeerv.a etn tocla!t lae eta.pan de l.:i 9'1st.a.c1ón c.'H.1nquo 11.I 

igual que la 01:itocina la sens1bilidud i\Ltmcnta hac1~ el trrm1no 

(9, 11, 1=>. 

Músculo bronqL11al y tr,:1queal: 

La PGF contrae y l~'\ PGE roli\ja los músculos bronqu1alns y 

traqueales de divarsas espP.cies, entre el }_15 la h11muna., los 

asmáticos son part1cu,;1lrmrmte su~;cP-ptibles y l~• PGF-::'. alfil h.:\ 

causado broncoespasmo intenso. <Esttl contra1ndici•do Pl manC?JO de 

luteoliticos por asmáticos> 

En cambio PGE-1 y PGE-2 son broncod1latadores potentt?s '/se 

producen aerosoles para pacinnt<?s con iHifn.=t. 

Mdsculo gastro1ntestinAl: 

Aqut las re~pllr>5tr1S vari.otn •"l tipo de 1i,t'l<:0c:t'1ri, lor,d1.·;.l~1on, 

especie, se9mentc:i y prost.:i.ol.:>.nd1na en part1culc.r·, Se 1·,i.J. Clti<:..,~rvudo 

re?spuest" l.:\ PGE por '•'ti.\ 01·31 l~ <"Pc\rlc:ié.1. nf..> dl .. •r·rP.a, 

cOlicos, y refluJO billar. ¡_,., .. otuc::tcs mc·nc1onador.;. ~C'•ll l?fl?ctos 

secundi\r l 05 corr 11 •n tP.~ { adr.m.-'.\t.:. 1ie vó1n 1 to y nauc:p..:_1s l Pn p.:.c 1 r.n tes 

a quienes se le~ h.-'\ r'\pl tCi-ldCl prn·~t,,.9land1nas p.:\ri\ inducir el 

~"borto, 
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Secreciones 9astr1ca, pancrn~t1ca o intest1n~t: 

Las prosta9l°"nd1nc.'o:;. E-1 1 C-~ '."'A (pu,.o no F-2 alfa> 1nh1ht~n 

la secrec1ón 9astr•1ca basal cEt1mulada por los ~•l 1m1~1"1tos. 

hi~tamina, gastrin~ 

pepsinci por alouna c.•cc:1on dirc:-ct.~ sobre la!::. células 5eCt'L~torias. 

(9) 

Rit'ronos y form,•CJón di=> or"trl<H 

Las pro13tr:.olandinas F. y A inyectadas de modo c:untinL10 y 

directo en las .:irterias f'cn.,_;}os de perros ciurnent<•n el c.:i.ud.;;J 

sanguineo rE>_,l y provocan diuresis, natr1uresis y caliuresl!J (9). 

Se h<l observildo una ilC:C1ón ant1f11pertent:1v<-t 5111 tr·ilt.Jm1C'nto 

de Ja func1on t"enul (9), la PGE lnh1bc la resorc:1ón de a9ud 

provocada por la AOH 

conectores del conoJo. 

la veJ19a del nano y ~n lo~ túbulos 

Sistema nervioso autónomo: 

Los efectos sobre gan9l ios autónomo~ y médula SL1prarrc,mal son 

.tnsigni ficantes C9). 

Sistema nervioso central: 

Hay informes de efectos estimulantes y depresores de las 

prostaglandinas sobre el S.N.C. entre los cuales se:> puodt>n 

mencionar sedac1on mamf teros de corta edc.•d o pollos Jóvenes 

La PGE puede antagoni=ar el l!fecto 1nhib1tor10 de la 

noradrenalina sobr~ las cólulas cerobelos~s <9J. 
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Nervios aferentes y dolor: 

En el hum~no la inyección 1ntr~d~rm1ca do pro&ti\olandinas 

provoca dolor ir~ritación 1 as ml1cos.:1s de OJOS y .-=.parata 

respir-ator10 <9l 1 f"i¡;tos efecto~ no son ti.In inm~(11ato~ e intensos 

como loñ causados por br~dictnina e histam1na (91 

Sistema endocrino: 

Muchos tejidos endócrinos relacionan a l~s prosl~glanU1n~s~ 

provocando por eJomplo c-stimulo de la produr.:c1ón dL· estcro1de$ 

por las suprarrenales, estimulo de l ibet•ar:1ón di'.? 1nnL1l 1na; 

efectos semejantes 

efectos similares 

los de la tit·otrop1na sobre lt• t11·01dcs y 

los de la hormona h.1tnin i=antc sobre el 

tejido ovárico aislado Qlle aumenta la '!'>ecroción de ~1t'oge~torona 

por el cuerpo amarillo (9 1 12> el efecto mi\s import .. "lnte do las 

prostaglandinas sobro el sistema endócr1no (?S la }uteOl tñlS la 

PGF-= alfa ~sprclal tiPne est~ capac1dad aún cu~ndo no es 

exclu'!3iVa de FGF-:? alta. <5,7,8 1 9,11,1:!,14,15,lB,1'11,~1,'.2~). 

Lt.tteol is is: 

La inyección de F'GF-2 alfa or1g1na la 5L,r~pensH':-n rtip1da de 

progesterona y regresión del cuo1·po ama1·1llo del ovario 

este efecto into1·1·umpe la 

gestación, h;J; demostrado el mec.:\nismo de la lutt-óllSl.~ perr.o 

pudiera ser por bloqueo de la respuesta ov.ir1ci\ norm,;rol a la 

gonadotropina circulante (8} 1 ¡,. acción abortiva de l~s 

prostaglandinas en la gestación humana lnc1piente no parece 



acompat"larse de de!:H:enno demoEtr.c:tble la conc:c.>ntrac1ón 

plasmética. de progenterona. <'H. 

Usos tnrapeuticost 

Prim:ipalmer)te PGE-2 y PGF-::? tt.l fa <.ion ut 1 l i ::a.dds como 

abortivos. en humt"nos 5.obre todo i:m nl segundo tPrc10 el<? 9cstac:1on 

con O)d toe lna pi'lra provocar el p.:'trto a término <9>, l'"' f.'GE-1 es 

ütil para lo c:osochi\ y almacanam1onto d~ pli\nuo-t8s p~-..ra 

alternativo'.\ del i~oprotorenol al i\Sma bronquial y puodo tener 

alguna utilidad 

cuando tr~ca~an las am1nas simpat1comimét1cas. 

Aún cuando l:'l v¡:¡lof" terapeútico de la PGE-=: es J1m1tado pe:ra 

el uso por inhala.cion en virtud de que vs lrritante para las 

mucosas hay perspectivas de utili::i\c:tOn de pro~tr:i.glancJ1nas. o 

análogos de estas para el trat"-"mumto de hipt.>r~c::ide$ Q-"StrJ.ca 

(9). 

COl';\O 0>:1tOc:iC0'5 las prosta9land1nas y la O>:itocin<t i'ctui\n por 

mecanismos du•tintos sobre el musculo liso y tionen valor uditivo 

<9,12). 
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Historia de las Prosta~landinas para 1nduc:1r parto~ en cordas. 

En 1973 ASH y HEAD lPgran la indl1c:ci6n di:? p~wtos C'n cordas 

aproi:imadamente promedio de ::?.b hor'iHi de!;;pués de la 

aplicación de PGF-2 al fa (9, 121. En 1974 SPnl2THEf.: rc:oporta la 

inducción del parto en c:crdas denpués de 30 mtn·1tos di! <olpl 1car de 

Z.5 5 mg de PGF-2 alfa por v1a intramuscular 48 a 72 ho1·as 

i\ntes de la fec:ha probable de parto <4, 7, 151. 

En 1975 Mercadillo muestra la importanci.:-1 y f?l fl1tw·o de la 

utili::ación de prostaglandinas , en ol at"ro de 1978 los Doctores 

Chong y Osario hacen una evaluac:ión del tiC?mpo en qua se presenta 

el parto desde la 1nducción 10 mg dQ prostagland1nAs, 

encontrando que el parto se desencadena en 26.4 horas en promedio 

(4). 

En el al'lo de 1982 Fernando Ramos menc:1oné'\ lñ ut1lid.;a.d 

practica de la programac1ón de parto~ destacc""\ndo lil d1~m1nución 

de la mortalidad al nar.imiento. En la ac:tualidad ya un hecho 

la anhelada programación y sincroni::ación de partos (161. 

En todo& los eventos cientf11cos Nac1onltlos o Intornac:ino31las 

de Veterinarios especialistas en cardos ~iempre hay noved.ade?s con 

respecto a la sincroni:;:acióon de partos. 



Problemvs Económicos de los Partos Nocturnos. 

La porcic:ulturo. como cualqutr.r activid,~d 1Jconóm1cñ del ucr 

humano debe de ser 11.1crat1va. 

En la actualidad los márgenL'S de ut1l1dad en todos los 

sectores productivos de nuc5tro pc'.'is han v16tO ~evl:'?t'i-1.m~ntc 

reducidos por problema!i macrooconóm1cos, ent1-" lo~ flUC poc.h~rnos 

citar principalmente: 

t.- Devaluación <ahora 

importación como lo 

dificil compr.-:.w productos de 

~1 sorgo y t:oya n"{':n-~i\1·10~ r«1r.:i. la 

producción de cardos y aves>. 

I l. - Ingreso 

Aranceles y Come re 10 <GATT>, que le permite .:-.i come-re i anta 

posic10n ya quo puede e;:pcnc11" me1·canc l i\~ de-

producción Nacional y da 11nportaciOn 1nr11st1nt~•11.o•ntc> ·.:1n Qlll':' <:>sto 

implique mayor problema. 

El sector de la transformac:1ón e$ta an el J11sto rr,ed10 y.:\ que 

puede importar para transformar cualquier me1·canci.3. el 

caso de las empacadoras que 1mportan cnrne <ir" cerdo y t;a~ta de 

cc1.ngur~o pc1.ra la elaborac1on de e1nbutidos, o l.3 1ndustr1a aceitera 

que importa al aceite vegetal para solo embot~·llarlo o en otr~s 

ocasione~ obtienen más ut1l1dados c.:on lo~ SLttir•roductos como la 

pasta de soya 1 que con el aceite que tiene p('ecin controlado. 

111.- Pérdida del poder adqu1oit1vo de la población c-n ~cm~ral, 

lo que limita el consumo de productos do origen ~":\ntmal. 
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El sector primario 

En espec!ftco la porcicultura se está v1cndo ~evcramente 

afecta.da por la lmportac1on ind1scr1m1nad" dC? Ct?r'dos vivos, 

canales, corte& <todo esto subfacturado} y hasta mantnca de 

contra.bando. 

Elevados costos de producc16n con re!'.>Pecto <J. otros patsr?~ como 

Canadá y Estados Unidos. 

Factores que inciden en los ba.Jos costos de pr•oduccion de Jos 

porcicultores Canadieonses y Estadounidenses. 

t.- Alta productividad del sector agr!cola 

:?.- Alta productividad de los porcicultores debido la 

tecnificación de las granJas <también hay 

improductivas que aQt11. 

3.-Subsidios y protección al productor <esto se da cm todon los 

paises altamente desarrollados>. 

Es impot·tante mencionar que la pol!tica ~ub~rnamPntal hahfa 

sido tendiente a desaparecer a la avict1ltura y a l~ porc1cultura, 

pensando erróneamcntff 

humana. 

En este sentido 

competencia Ja alimentnción 

la polftica del gobierno de 

sobreproteger al deficiente sistema de producc1on agrfcola al 

aplicllt" ll\ranccles altos par•a la importi\ciOn de insumos caino son 

sorgo y soya además de requerir permi60 previo de 1mportac10n 1 

cosa que no sucede con los productos de origen animal. 



Estos antecedentes se han querido mencionar pat"a anmitrcar la 

problematica que rodea a esta actividad de lü rama pPr.uarii< que 

es la Que producQ más protc:-inn de or1oen ;m1m.:il IH1.r,1 la 

alimentación de nuestro pueblo, y recalcar que como tt>cn1cos o 

como productores poco nada podemos hacer para inc:idir en los 

p,.oblemas macroaconómicos por los qur:> <1.trav1us.;1 nl•r.stro paf!; que 

incluso llegan ser• de indole internacional, lo que si podemos 

manejar es la m1croeconom1a esto Jo QllP estu r-elc3CJonado 

unica y e>:clusivamente con nuestra cn:plotac:10n, la manera de 

hacerlo es incrementar la productividad en nuestra granJas y la 

forma de hacerlo aprovechando los avances c1cntif1cos y 

tecnológicos con los que se puedo contar actu.:dmentE:•, esa es la 

única manera de competir con los gri\nrles productores mundialC?-s, 

de ser asi, la tendencia será hacia la e}:t1nc10n de e<;>ta 

actividad. 

En la actualidad ya es comun ver ei:plotacionr.s que venden ~1 

mas cerdos por marrana al at"lo nu~stro p"is. Estas 

explotaciones est~n obteniendo buenas ganancias pese lo 

reducido de los márnene!:. de utilidad que se manr.-J~n C\Ctualmente. 

El presente trabajo 

frecuentemente afecta 

encaminado a evitar la pérdida que muy 

los porcicultores al haber partos 

nocturnos o fuera de las horas de trabajo y fines de semana. 



Un grave problema es para el porcicultor la prf.•9cmtac:10n de 

partos bajo las condiciones anteriores ya que s1ampre culmina con 

la pérdida da lechones que en la actualidad puode s1ºnificar la 

sobrevivencia de la €:>mpresa 

El pretender tener tre?s turnos de tr.:1b~ojo para atender 

eficientemente los p.orto5 durimte las 24 hrs. dt.> los 365 e.has del 

at"Jo un perfecto fr.Llcaso. sobre todo en e~:plot~'\c1onns puqLh..•f"l .. ,s 

(200 vientres o menos>, dofin1tiv .. ,mente los quu se 1ncre>mentarán 

seran los probleman de tipo laborñl yñ que:!' para cmpC!'::.:lr el turno 

nocturno 

sobre&ueldo. 

puede de más de hrs. (3) y t'ldemlls con un 

Al increment."Jrsa los empleados se incrementan los salarios y 

los problemas, ya que cada empleado 

problema para la granja. Pero si a pesar de 

obl t!)ación y un 

optamos por tener 

velador, nos daremos cuenta que al principio funciona muy bien 

pero al cabo de 

diurno y entonces 

corto tiempo el vulador' ya. lHme otro emploo 

lugar de utendor partos dedicará a dormir 

y los pricipales indicativos serán los pocos lechones nacidos 

vivos que hay en la noche, y lo que· sucede es que loti lechones 

muertos los esconden o tiran para justificar la falta de atención 

en su trabajo. 



Ejemplo 

Suponiendo qur. el precio actual dn un lcchr'>t1 al nacimiento l?S 

do $ 55,000.00, tonicmdo 9.5 lechonas nacidos vivos r.m promedio 

por cerda 

Esto quiere decir que nl emito por camada r.s de 'f> 52::,50(1 .. 0(1. 

Si nosotros logramos salvar medio lechón por parto nL1estros 

costos por lechon sn reducen .. 

52:? 500 

----------- = 52 50(1 

10 

9.5 lechonma 52:? 500 costo por lechon 55 000 

10 lechonus 522 500 costo por lechon 5:? 500 

Esto implica que habrá una reducción 

producción por lechón de S 2500 .. 

el costo de 

Y calculando ::.2 partos por hembt'a al ""'"'º en una c:-:plotaciOn 

de =oo vientres serán 44<) partos 

11,000,000 .. 00 

10 lechones X ::soo = $ 

Este ejemplo se presenta para hacer obJetiva la importancia 

que revisten lou partos nocturno5 y como inciden en lo costos de 

produce ion .. 
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OBJETIVOS DE LA TESIS 

Comp~obar si es posible inducir y aceler~r partos en cordas 

de granJas comerciales, para evitar la atención de partoG 

nocturnos y en fines de semana, mediante la utili=ación de die~ 

mg de Dinoprost (lutalyse> y treinta U. I. do o>:l tocina (011ipar> 
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ObjEtivos de Sincr-onizar F'i11•tos1 

1.- Atender eficientemente los partos r5,13,1ó,17,18,19,21,=3t)• 

2.- Tratar de quE:> nuost1•os evcnto5 <partos> s~an de lunes a 

sAbado y en horas héb1le5 <S,l3,16,17,18,19,21,23t>• 

3.- Supervi§ién pari\ QL1e nt..1estro5 lec::hones m~mP.n c~1lo!:-tro y dr. 

eute modo se aume~te la sobrevivenc1a «5,13,ló,17,1B,19,21,Z7.J. 

4 .. - Lograr' mejor adaptación al medio ambumt11 dl n¡i.cr:ir~ 

hora5 en que no haca tanto frio, tümb1en el ga~to de! f"ner9i~' es 

menor por" lo que so reducen lo5 c:a~os de HIPOGLUCEMIA ~l mam.:\r el 

lec::hón 

(5, .13, 16, 17, 18, 19, :?'l, 23). 

s.- En gran Jas peq1,.1et"J.:¡s permite acomoda,.. los lachoncs 

provenientes de partos muy n\.lm':'rosos con marr.tin«<:l Que h.-,.n pcir·1do 

pocos lechones, siempre tratando de Jntegrar los lechones grundes 

una marrana y los lechona!:> pcquel"los a otra, con est.:-i opar~c10n 

de manojo incrementa la sobrevivencia de los lechonas al 

reduc:it"' la c:ompetenc:ía para obtener t.1na. teta, y por la misma 

ra:on se ve incrementado el peso de los lechones al destete. 

También al emparejar c,,.madas evitamon que las hembras altB.mer-tte 

productivas enflaquen con la lactancia <4.?,8,15,lb,17,19>~ 

6.- Nos permite acomodar a los lec::hones de ac::uerdo al peso, y ~l 

reducir las difet•cmcia.s de peso aumentamos la sobr"evivencia y el 

promedio de pe~o al datete <4,S,?,17,19> 
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7.- Se reduce el costo de mano de obra al atonder \lo3r1os paJ"tos 

al mismo tiempo hol'<l.S y dia$ especificas {hábilesJ ev1.tarH1o 

horas e>: tras y salarios nocturnos t7, 15, 19l. 

e.- Una. sola persona puede atender varios parlas 

9.- Poder• realizar oriortunamente mi\niobr.t:\S ob~tétricas r.n CclSO de 

parto9 di~tócico&. 

10.- Mejor aproYechamiento de las matrwnidi'des e 1.nStc::llacio11es 

<7, 15, 19). 

30 



Material y Método 

Para el pres1~ote trabajo de invust1gaci6n ~~e an~•l i=aron los 

resultados obtenidos en 

completo, ubicadas an ol centro del pi4is. 

al El Rancho San Nicolás, locali=ado 

Tlahuelilpan Edo. de Hidalgo y que cuenta 

instalada para 11u1nientos vientres, 

explotación trescientas veinte h~mhras. 

ül Municipio de 

cap~c1dad 

b) GranJaS Garcla Gon::iile:: de Salceda, locali::.._1da en t:l Mun1cip10 

de Jilot::ingo Edo. de Mé~ico y con dosc1antos o¡;c.•tenla y c1nco 

vientres en e~:plot.:1c: 1ón. 

Material DiolOg1co: 

El material bioló91co lo constituyeron do!:.c1i:ntas hembras 

hibridas, mezcla de las t"a::as York, Landrase, Du1 .. oc y Hampsh1rc 

tbasicamente hembras blancas>, con uno a doce parto~. 
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Material no Biológico z 

a) Lutalyse CPGF-::! alfa Oinoprost 5mg/rnl) 

b) Oxipar <oNitocina :0 u.i./ml> 

e) Jeringas de tú ml 

d> Agujas del M 18 por dos pulgadas 

e> Ciento setenta Jau1"'s de> maternidad tipo elc-v.1do. 

Me todo¡ 

En cada gronJa se programi\ron c1ncuenta hr>mbri\s para parir el 

dia ciento tr"CC::I:? dr. gastac:1ón, alternadamente 

hembras Gin tratam1onto del grupo control en cada grunJ.:t. 

De acuerdo ~l rog1stro de partos se alternaron alcatoric3mente 

hembra con trat."\m1c-nto y una hembra sin trttti\micnto. 

Aplicación de los fármacos: 

El d!a ciento doce de geátacion a las ocho de la ma~ana, se 

aplicaron 10 mQ (2 ml> de D1noprost y el dia r:iento trece 

aplicaron 30 u.i. de oxitocina a cada hembra. 



Las hembras que tuvieron como die. probable de part:o el 

trataron con prosta9land1na f~ alfa el dia c1~nto 

·once de 9estac10n <viernes) y el d!a c1cnto docL> con 0::1toc1na 

esto para evitar labores de parto el fin de semana <DOMINGOS). 

En especial lñ prostagl,:,nd1na sP. aplico con ag.uh"t calibre 

dieciocho por 

perfectamC?nta hori::-ontal y c:tpl 1c~indoli:"I el cw:•l lo trr.s 

centfmetros por detr~s de la oreja. esto para evitar depos1t~1· el 

fó!lrmac:o en la grasa subcut.lnea. y« que esto puedo oc"c1onar 

defic:iancias en la acción de las prostagl~•ndtni\"> por f<1lta rfP una 

adecuada absorción (14,19>. 

Todas las hambt'i'-S, las tratadas y las no trati\dan e•..;tuv1eron 

bajo supervisión ló"s vc1nt1c:uatro horas dQl diA p~ra ver1f1car la 

hora exacta del parto. 

El método de n1anejo util1:ado fue el sistema todo dentro, 

todo fuera 

cambiaron 

las m.:::iturnid.adns, lAs hemtiras se t-ar"l;:;.ron y sl:" 

la sala de p.artos, cinco d1as antes de la fecha 

probable de parto, sum1nistr~ndolcs una d1et" con altc contenido 

en fibra para evi tor probemas al parto por estref''1lm1cnto. 

Anal1sis Estadísticos. 

Al fin al de la prueba se anAl 1 :!aron lo~ re~ul t~dos obtc., 1 dos 

de las cicm hembras tratadas contr.3 las cien hembras sin tratar 

mediante el método estadístico du prueba de HipOtes1s de 

diferencia entre las medias de dos pobl~ciones. 
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RESULTADOS 

Los t"C!s>Ul tado~ obtenidos en las dos e):plotac1one$. mostt .. aron 

que estadfsticamQnte no habia diferencias ~or lo tanto su 

analizaron los resultados en conjunto en la misma tabla de 

para:metr'oS para fact l i tat" el manejo de los dato$. 
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PARIDr"is EN FECHh 1 r,()í)Af<LL 
PHRIDAS AtlTES DC rr:.~Ht:. 1··r.:or. 
PARIDAS VESF'UES f-ECH1:; PROB. 
PAHIOf"lS ENTF\E L~1'J ,·, y •l Hr.:s. 
PARIDAS EtlTHE LA~; 4 '1' ..... ttr,·:,. 
PARIDAS ENTf\:E Li-.- 6 ·, t.i H¡,-:,. 
F'~f.:IDAS ENTRE l.;)S 11: ,r t•'1 ¡lf;"C. 
F'AH 1 flAS E'Ml ni.:: Lt""' l 1 1 ~· 1 :' H•· ' -
PAR [ D1~S l:NTFE Lf1'_¡ 1 :' 'I 1-~ HF-..._.. 
PAHIDAS EtJTRf: IJ•', t.•, T :4 Hr·'-·· 
PARIDAS UHFf: LA'.:.:; 7 y l 7 •ms. 
tJhCJOOS VlVOS Pf.:Uf~LnlO 
NACIDOS MUEí'\TOS f-'í..(lr·lLDIO 
TOTAL DE NACl DOS 1-·•~·0MU> I O 

ra.:;,r 11 :, _, 
bRJ,F i1·1:t GFHÍ ¡::_.,:, 
e~; AF 1 cr-. -. r;íü.i' l • , • -1 t-.f ·.~F l CH ~ 

1-Jf.t .. r.!t:~•--: c,r,,,111 ,, 4 •• 1~,...r[c,, :·. 
r_.,:.,,;.. 1 \ >t -. ht- •• r; r ;, ,, 1:.r.·,.,r rr::1 
1.h1'<~· 1c~-.. 11i;·,.,,. te·~· .1 1~r-- •. ,: ¡e,, ::i 
1,F-:."1f- 1C.f, ¡,f,,-1r 1(1·· •l ,,¡·;,¡. lf1, 
t~1.t,rl1",\ Gí':(,¡-11·,) 4 Cl<, f lL11 _, 
f~!.:,.'.,F 1 f.:~1 - 1·h•~r·1 ( H •l L•i- 1 ,f' 1 C?i ~-, 

t.~F,:.F !CA L+.1-,1 11·:,-, -
Gr.:r"ir I crt tJ GH¡:..,r 1 c.:. C' 
(,f. ,\F l CA ;3 LiFú ,r l ::-1; ,'.J 
Clf•/'iFICf1 n [_~p¡;,¡-· ¡ ,- .-. F; 



HEMBRAS TRATADAS 
FECHA PROBABLE DE PARTO 

GRAFICA # 1 

93.0% 
EN FECHA 

(100 PARTOS) 36 



HEMBRAS CONTROL 
FECHA PROBABLE DE PARTO 

(100 PARTOS) 

GRAFICA # 2 

37 

DES PUES 
48.0% 



HEMBRAS TRATADAS 
HORA DEL PARTO 

GRAFICA # 3 

10 A 12 H 
52.03 

(100 PARTOS) 

8 A 10 HRS 
10.03 

36 

4 A 6 HRS 
6.0% 

O A 4 HR 
5.0% 

16 A O H 
3.03 

12 A 16 HR 
14.03 



HEMBRAS CONTROL 
HORA DEL PARTO 

12 A 16 HR 
14.0% 

(100 PARTOS) 

GRAFICA # 4 

39 

O A 4 HRS. 
15.0% 



HORA DEL PARTO 
TRATADAS CONTRA CONTROL 

HORA GRAFICA # 5 

0-2 

2-4 

4-6 

6-8 

8-10 

10-12 

12-14 

14-16 

16-18 

18-20 

20-22 o 

22-24 

o 10 20 30 40 50 60 70 

NO. DE PARTOS 

- TRATADAS ~ CONTROL 

(200 PARTOS) 40 



PARTOS EN HORAS HABILES 
GRUPO CON THATAMIENTO 

7 -17 
81.03 

GRAFICA # 6 

(100 HEMBRAS TRATADAS) 41 

0-7 
16.0% 

17-24 
3.0% 



PARTOS EN HORAS HABILES 
GRUPO CONTROL 

GRAFICA # 7 

7-17 
34.0% 

(100 HEMBRAS SIN TRATAMIENTO) 42 

17-24 
38.0% 



LECHONES NACIDOS 
TRATADAS Y CONTROL 

NACIDOS 
GRAFICA # 8 

14~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

12 
10.66 

10.18 10.27 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
VIVOS VIVOS MORTI!IAT MORTINAT TOTAL TOTAL 

- TRATADAS ~ CONTROL 

(100 PARTOS POR GRUPO) 43 



Analisis Estad1sticos. 

Pat'a reali;:ar los an.1.lisis estadist1cos se ut1li=o la prueba 

de hipotesis "Z" para la diferencia entre las proporc1ones de dos 

poblaciones encontrandose QUe hay evidencia estlldfst1c~ parn 

afirmar" qua son posibles las hipótesis planta~dlls con un noventa 

y noventa y cinco porc1ento d~ conf1anza, po,- lo t.,1nto podemos 

afirmar que mediante el de pgf 2 alfa y 0~1toc1n"' podemos 

programar los partos para evitar horarios nocturnoG y fines de 

semana. 
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Di~cusion. 

La aplicacion de prost~glandinas el dia 11~ de gect~cion ~ 

las 8 am y la subsecuente aplicación de 30 u. i. de 0N1toc1na a 

las 10 del día 113 esto es, 26 hor·as después de la 

prostaglandina dt!Sencadenó cd parto el 66% de las hembras 

tratadas en el presente estudio, osto comparado con el 89% de los 

casos que reportaron los investigadores W. Holt~ y F.J. Hartman 

198= aplicando 30 ui de oxitocina 20 y 24 hs. posteriores a la 

aplicacion de SL1prositol s1m1lar~s fueron los resultados 

observados por S.Lcnss y Y. Goovaerts<1984). Esto hace pensar en 

la posibilidad de cambiar la estrategia da ~pl1cac1ón de los 

farmacos para meJor.,r el porcentaje de é::ito, suger1r1a 

apl1car la prostaglandina las 12 del d1a 112 y aplicar la 

o>:i toe ina las 10 am del dia 113. La sugerenci~ de aplicar la 

oxitocina a las 10 es para f ac: i l i t .. <.r a 1 pcrtiona l de 1 as 

maternidades las labores diarias como son la 11mp1e:a de las 

maternidades y la alimentación de las hembras de las 8 ~ las 

10 sin ninguna distracción y posteriormente dedicarse a la 

atención de partos. 

En cuanto a la fecha probable de parto se obtL1vo el 93'l. de 

éxito utili:ando PGF 2 alfa y oxitocina lo Que concuerda con 

Haffeo (1986), H.R. Wilson <1982> y José Andrade (1984>. 
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Ellos observaron un 70'l. de éxito con lu sola i1pl1c~ción de 

prostaglandinas pero en un rnngo de- tiempo muy .::impl10 , por· lo 

que recomienda la utili:::ación de o::itoc1na p.:u•" progrAmar los 

partos con m.1s e:cactitud • En cuanto a la dosis de o>:itocina 

observa,•on los ínveosti9adores d1rerenc1as ut1l1:=ando :'O u1, 30 u1 

40 ui por lo que se recomienda la dosis med1a de 3ü lit. que 

la que maneJO en el presente trabajo. Cabe mC?nc1onar que 

todos los rea.l 1 ::ados Ja comb1nac10n da 

prosta9landinas con oxitocina so desE!'ncadenO el parto en un lapso 

de dos horas a partir de la inyección de 0>:1toc1na entre un 66 % 

y un 90% de los casos. 

Para programar los partos en horas h~b i l c:is se:> obtuvo un 01 ~~ 

de efectividad y pura el caso de dtas h~btles un 100%. 

En este punto los resultados obtenidos con muy similares a 

los rosult~dos de Andrade, Haffeo y M.R. Wilson. 
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Conclus:;;tón 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el pres~nt0 tr~bAJO 

de investigac1on pudo comprob..-.r que efect1vamentu es posible 

sincr"onizar y acelerar ol pi\rto en cerdas,para l?YJtar partos 

noc:tur·no& y fines de sem.ti1n"-', wt1l1:::ando 10 mg de Dinoprost 

tLutalyse> 30 U. l. de Onitoc:1na <Oxip~rl, lof> diilS il:' a lar. 8 

las JO a.m. re~pect1vamente. Cumpl lCndo con mucha 

e1ic.;1.cia cori los t1nes per5e1Ju1dos, lo QUC1 sin duda rPdt.inda en 

beneficios económicos p~'\t"A la lndustr1~ porc1r.~. Hburc:nndn todos 

109 posibles s1stema~ dD or•oduccsón (trad1cíon8l. sem1tacn1f1c~dn 

y tecnificado)~ po1·0 pr·1nc1p~lmente benef1c1a ilqur.llos qut1 

tienen deficicnct•'~ en el maneJo del macro y del mt<:ro clJma 

necesario para lo~; neonatos y que 

elevadcl mo1•talidad al nacimu:mto. 

dondt,.> sE:" p,.useota una 

Parm1te rneJorL'l.r en Q€?neral l¡is cond1c-1onec operat1vas y de 

maneJo de las gr&1.nJaS importando Ql tamaNo do la~ mtsmas t 

esto debido me J01" aprovac:ham1 an to de 1 os recursos tiumanos 

Que se destinan a l.J atención de p.:.rtos nocturnos. 

Por lo tanto podemos doci, .. que cumple con todOliií los. obJet1vos 

planteados para la presente t9sis~ 
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