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INTRODUCCION 

En la actualidad la porcicultura en México estA 

sometida a un constante incremento de costos de alimentos, 

depreciación de instalaciones, medicamentos y mano de obra, 

lo que aunado a un estancamiento de los precios del producto 
QI 

final <cerdos gordos o lechones) ha lleg~do a minimizar loa 

beneficios obtenidos, por lo tanto hay que tratar de mejorar 

la eficiencia en las granjas con la finalidad de crear una 

zona más amplia de protección, es decir, tratar de abatir 

los costos del lechón destetado o del cerdo para abasto. 

Es de todos sabido, que una parte del costo del lechón 

y por consiguiente del cerdo gordo, es debido al 

mantenimiento del hato reproductor, y que tanto las cerdas 

como los verracos consumen alimento, uti 1 izan las 

instalaciones, medicamentos y necesitan ser atendidos 

independientemente del número de lechones que cada una de 

las cerdas desteta por parto o por año. (16,25> 

En nuestro país e:dste evidencia (4,8,26>, ds que la 

mortalidad de lechones desde el parto hasta el destete'lf)scila 

entre el 15% y el 25% aunque existe un reporte <20>, de que 

en granjas tecnificadas en la zona del Bajfo, la mortalidad 

•·' no sobrepasa el 11% y casos más graves en que ésta alcanza 

el 30%. Además, en otros países como Inglaterra, el tercio 

menos afectado de criaderos tiene un 12% de mortalidad 

durante la lactancia, y el tercio más afectado llega al 21Y. 

<1>, lo que indica que se puede mejorar bastante la 
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situación actual en México. 

De las especies politócas, la cerda e>: peri menta la 

mayor pérdida de embriones. Cuando menos un ter-cio de los 

cigotos no llegan a nacer como lechón viable. Ochenta a 

noventa por ciento de esta pérdida ocurre en los primeros 25 

d1as y el resto en forma diseminada a través de Ja 

preñez.< 17> 

A la mitad del embarazo los fetos se han reabsorbido, 

sin signos de muerte fetal en el momento del parto. Después 

de la mitad del embarazo los fetos se desintegran lentamente 

y pueden nacer como lechones pequeños, muertos, o 

macerados. < 17> 

Se sabe que la sobrealimentación de la cerda durante la 

primera mitad de la preñez aumenta la pérdida de embriones, 

también el hacinamiento en el útero, ya sea por 

superovulación o por transferencia del cigoto, causa 

pérdida fetal en la última mitad del embarazo, pero el 

hacinamento durante los primeros 40 días parece ser la causa 

de muerte embrionaria. <17> 

El cigoto degenerado o el embrión muerto precozmente, 

pueden reabsorberse o e>:pul sarse del útero. En 1 as etapas 

más avanzadas el feto muerto puede momificarse, macerarse o 

abortarse, definiendose el aborto como la e>:pulsión de un 

feto, antes de terminarse 

gestación. El feto muerto 

el periodo fisiológico de la 

e>:pulsado en el período de 

posible viabilidad recibe el nombre de mortinato.<14> 

En las especies politócas, si la mayoría de los fetos 

mueren al mismo tiempo tienden a ser abortados, pero es más 
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com~n que •• reteng~n uno o varios fetos muertn~. mientra~ 

qu• perm.an•c•m vivo• algunos y nacen en L1.1 polir to n-::..-111.~l. ( 14> 

Apar•ntemente la muerte fetal s~ ha pr~s~ntado a 

diferent•• edades, con lo que los fetos muertos presentarán 

distintos tamaños y grados de momificación o 

mac•ración. < 14> 

La mortalidad intrapartum <los lechones mueren en el 

proceso de parto>, ha •ido e9timada entre el 6% v el 10X de 

todas las causas de muerte. <9,15,18> 

Esta mortalido!ld intro!lpartum de lechones normales es 

debida fundamentalmente a que estos animales son privados de 

oH1c;¡eno total o parcialmente por lo que permanecen en el 

canal de parto más tiempo, en comparación con sus hermanos 

que nac&n vivosJ al momento que se ha roto el cordón 

umbilical o que éste, a pesar de no estar roto, presenta 

lesiones (hematomas, abrasiones), que disminuyen el flujo 

nangu1neo de la madre al lechón, y por consiguiente, el 

aporte da ottigeno a éste último. Esta carencia de oxígeno 

afecta a los tajidos del lechón y en particular los más 

sen•iblas como el cerebral, lo que ocasiona da~os m~s o 

m•noa extendidos, que pueden, hacer qua el lechón nazca 

mu•rto, muera al poco tiempo o quede vulnerable a tal grado 

qu• l• aaa sumamente dificil sobrevivir entre sus hermano& 

normal••· (9,15,18,21) 

A la necropsia, por lo general se encuentra meconio en 

sus vfaa respiratorias y los pulmones no muestran signos de 

haber respirado. Se sabe que durante la vida fetal el pulmón 

p•rmaneca en estado de atelectasia <Del grieg~ 



atelés-incomplata y ect~•-dllataclónl, lo que se conoc• 

como atelect~sia fetal. Lue~o del nacimiento, y durante 

p1triodo'" brevtP&• lllgun11r. zon1111 dll'I pulmón pe,.mAnecen •n ••• 

est~do, y ea poco a poco que todo el pulmón lle;a • 

ventilarse. (3) 

La •telactilsia conc;i~mit11 ee la wupanción lncomplota 

del pulmón a la hora dnl nacimlunto. La ~tal~cta~la pu•d• 

ser de distribución difu~• o focal, 91 @1 lechón ••té 

muerto al n~cer y el "ire no e~ lleVddo al pulmón e• 

preE~nta la atel&ctasia completa de todo •l pulmón. Si el 

l&chón está vivo al nacer e inhala, los alv~olofl •• llanan 

de aire y e~ta distenci6n per~iste !Unque o~u~r~ la muart• 

del lechón. La presencia de ~ire en los pulmones ~• una 

indicación dm que el léchón e~t~ba vivo Ql n~~@r y ha 

respirado. Para determinar si l~ ~télectasi~ ~~té presento o 

no, la porci6n sospachosa d~l pulmón es colocada en aqu~. 

Si se hunde, e5 una indicaci6n de que l~ atelectaaia eot• 

presente, pero $l flot~, ~• una indtcac16n d~ ~u& •1 Airo 

esté presente dentro del tejido d~l pulmón y ~u@ el l~eh6n 

ha respirado. La porción atel~ct~sica del pulmón ti•n• un 

color rojo oscuro, es d• consistencia flrm•• y tieno cierta 

semejanza con la textura del hfgado. LaA 6roac 90 de~tAcan 

en agudo contraste con ~1 color rosado dol pulmón 

circundante. Su superficie e9t6 deprimida, debido a la falta 

de dist~nción alveolar. Al hacer la inci~ión ~• corta con 

facilidad en comparación con un pulmón normal. <23) 

Re5umiendo desda el punto d~ vista macroscopico, 1•• 

áreas de atelactasia son d~ volumen menor qu• •l normal, 



m•• compacta• y de color rojo-uull\do, qua r·uc:l.1Pr diln ~·n 

ci•rto modo l•• hupatizacionn~ pulmon~res. La ~upurfic\d de 

corte •• aeca y li••, no •on crepitant&• y lo~ limite~ son 

con • l•• formas rl!'cti l fneas. Al 

practicarse la docimAsi• hidroGt•tic•, los freomentos no 

flot•n. D••d• el punto d~ vi~t• microacópico, los ~lv~olos 

mu•stran las paredes yuHtapu~~t~sl eHi~l~ d1l~t~ci6n capilar 

y ci•rto ;rado de de~camac:lon del endoteli~ alveolar. Si el 

proc•so •• de lar9• dur•c:ión, A~ produce u~~ e~plenizac10n 

(aap•cto semejante •l buo), por fibroeilr;. int~rstic:ial. (3) 

En un amplio ~•tudio rD~li:•do so comprobó que la 

incidencia de este tipo d• muort•, era mayor en el tercio 

~ltimo del p1rto1 los lechon~s muorto~ dilataban m~s ti~mpo 

para nacer obstruyendo mi can~l d~l p~rto. En l• mayor!a de 

ellos al cordon un1bilical ootab~1 rulo o lc:sion ... do y qlle en la 

m•dida que el parto no dllat~b~ ~um~nt~b~n l~s muertes 

intr•partumJ en cerdac de m6~ ~dad y mAm partos •l ~umento 

del porcentaje do n~c:idoc mu~rto~ er.a evld~nto. 121) 

En resumen ~1 prDpomito d~l pramente tr.abaJO esta 

enfocado a det~r~lnllr ol No. de l~~hones nacido~ muertos, 

diferenciar de N'ltos loe mortJ.n.:1tcH\ 1 lni; ql1e alct11nz.aron a 

respirar, pero 1m.1ri1tró1i d1.1ranto ol parto. E:niate la 

probabilidad d& que ~n nun~tro p~!s alc~nce cifras muy altas 

y por lo conlill gui ente Lma i;¡r.t.we pt!!rtlidll economíGI. Las 

•f•cci enes qu11 oc••i onen la mLter te en 1 cc:hones con f rec:uenc i a 

son en su mayor!a por def11ctoz do m~n•jo dur~nt~ el proceso 

del parto. De lo anterior so pude dtiducir que deben rmcibir 

esp•cial atención las hembras pr• y po•p•rtum. (26> 



OBJETIVOS 

1.-Determinar y evaluar del total de lechone• nacidos 

muerto•, el porcentaje que corresponde a mortinato•, y el de 

muertos durante el proceso del parto, mediante el metodo de 

docimasia hidrost~tica. 
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MATERIAL V METODOS. 

MATERIAL 

1.-Se contaron con 953 cerdo11s aproximadamente que 

tub1erón sus partos en el transcurso de ciento veinte días. 

2.-Maternidadei con capacidades que fluctúan entre 2o y 

• 46 hembras. 
-- - -" 

No. Maternidad No. hembras 

33 

2 26 

3 20 

4 :e 

5 

sus 

.3 

4 46 

5 42 

6 45 

7 46 

a 
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4.-Lo• lechones nacido• muertes o t11mbién llam~dc5 

mortinatos, para l•• necrcp•i••· 

propio de necropsia~ <overol, botas, 

guantea, cuchillo, chaira, tijeras, pin:aa, etc.>, y un lugar 

para efectuarlas. 

6.-Balanza, regla, un recipiente con agua y libreta de 

apuntes. 

METODOS. 

1.Se tomer•n date• como el Ne. de maternidad, No. da 

jaula, No. de las cerda•, Ne. del sem~ntal, No. de los 

partos, fecha de partos, número de nacido• vives, número de 

nacidos muertos, el orden de cedi uno de ello5 <si es 

posible), al parto, d!a, hora. 

2.Sacar el peac medio d~ lo& nacido• vivos, ya que •• 

sabe que lechones muy pequ~Ro~ o muy grandes son la causa 

principal de mort~lid~d perinat~l, el peso medio servira, 

para determinar y evaluar el de los nacidos muertos, •• 

deber.in pesar ¿o. los nt11c:idoe m~1ertos t111mbien, en ae9uida 

medirlos <da la base de l~ cab~:• el nacimiento da la 

ccla>,aclamente se medir~n los nacidos muertos ya que de 

acuerdo a su t11m111ño y pe!!io s• pueda determinar y evaluar su 

muert•. 

3.-En SRQuida •• procede a la necropsi• 1 por la técnica 

basandose en un protocola previamente 

••tlblecido.<24> 
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4. -l.a prueba que p1.>rmi te determinar y eval Llo;r del tc1!.al 

d• nacidos muertos el porcentaje, que corresponda a 

mortinatos durante el proceso del parto, se llama docimasia 

hidrostática y consiste en lo siguiente: 

Se extraen los pulmones y se introducen en un recipiente 

con agua, si flotan significa qura respiraron dur~nte el 

parto, si sucede lo contrario, es dP.cir, que no flotan 

significa que se ahogaron durante el parte o murieron durante 

la gestación, aunque también es posible que lleguen a nacer 

momificaciones y maceraciones. <3,23> 

( 
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RESULTADOS. 

En el cuadro t observamos los datos corre~pondientes a 

la 9r-1tnja "Célmpo Amor" de Cuautlalpan Tm:coco, con los 

registros correspondientes al periodo Je Marzo de 1985 a 

Julio de 1985, donde hubo u.1 letal de 943 camadds, y el total 

de nacido$ vivos fue de 7830, el total de nacidos muertos 

total de nacidos 18397), Dandose un 

pr~madlo d~ 9.9 antmal~s por parto. 

Dél número total de los nacidos,los mortinatos <567>, 

cbrre~pohden a1 6.75% del total~ pero del total de los 

mortin~to~ 39 salieron positivos a la prueba de docimasia 

hldro~t,tl~~ por lo que disminuye el húmero de ctias que ni 

siqui~ré llegan a respir-ar, bajando el número de 

mortinata~ a 529 con estas características, ~ue representan 

el 6,2 X del total, dentro de ellos encontramos J7 

momiHeac:iones, que es él .69 ~del tota1 de los mortinatos. 

La evaluación de los resultados nos lleva a 

pronósticos f avorab 1 es ya que el porcentaje está dent.r.o de 

los rangos eonsiderados normales, por lo que se puede decir 

que no hay problemas infecciosos. <9, 15, 18, > 

Otro hecho a considerar fue, la relación entre el 

número de lechones nacidos vivos y el nümero de parto, nos 

indica que existe mayor número df!' lechones nacidos durante 

el quinto y sexto parto <gráfica 1>,<9,15,18>, eMistiendo 

mayor mortalidad en lechones de cerdas de primero y octavo 

parto (gráfica 2>. (27> 
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En la r•l~clón p~•o-rnorlt1lid~d •~ obAurvd qu~ la 

mortalidad fu• mayor 11n an1111o11letn tor1 f.H1f>O nitmcir il 1,01'.10 i;iriit. 

C;r6Hca 31, 14,:S,bl 

~or ~!limo t~nemo~ 1~ rwlnciOn d~l pol"c~ntajQ de 

CUADRO 1 OATOS P~Rf~N~ClENT~O A LA aRANJA CAMPO AMO~ 

DUAANTE LOS M~SES DE MÁRZO A JU~IO DE l9BS 
--------•-•-w.a--•111-.... ,..._.., .. Jli.,,.. ... __ ._ _____________________ ..,. __ ,. ____ 

Mata Nu1n, dCI! icil<11l Ar1irt1al oc An i mCll 0111 1' da 
parto• n11c:1d01i n~c:i dot1 nAr.:ido11 an i m.111 oa 

vi VClD O'.) fnlHll"tOll ( 1') pcir p~rto 

llllr' 1&7 142r.1 1~~FJ ( 'fJ. :52) e:¡:¡ 
"· 49) 61. !iO 

11:11" 171 1$~El 14bb (94. él9) rn (!i. 911 9, 11:i 

may 20• 1969 17~1 l (ljJJ, bEll 11a ( &. 32) q,oo 

jun U1EI 1:s14 1J'1~ (9::?. 4Ct1 11 !i ( 7. bO) '·ºº 
J ul 231 ::?f.136 19S6 (92. b3) uso (7.37) e.e1 

total 'i'43 9397 783(1 Si!ii' 
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GRAF ICf\ 3. -· PCSO f\L NACER DE LOS LECHONES MUEHlOS. 
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DlSCUSlílN, 

parto~, la mortelidad e• mayor. ~n el prjm•rQ y g'tªVQ p~rtg 

<i;ir.Hica 2>, C6,6 1 Dl 

nacimiento pero también mayor lndiG~ ~e mqrt~l1ciad tantQ al 

susceptabllidad de la presentactOn tje •eptic~mia~. (10,J9l 

Cuando el p.;irto 

sJ9niflcativamente 

l!"chones. 00) 

Esto provoca 

causas qu& disminuyen la habilidad materna tenemo• que la 

fo.lla lactogénlca, nos provoca agalactia, ee de l<lt:i mr!lii 

importantes, y esta depende a su vez de la d1eta, al calor 

entremo, cambios ambientales brl!SCo'ii, nervio&ismo o 5trttEilii, 

consti pac ion, enfermedad$!!i 5istemicaa, prol:ilem._11 
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hormonales, placenta n!tcmicia, ma1>tili~, metritis. Aqu! 

podemos consid~rar el sindrome M.M.A, La que provoca mayor 

susceptibilidad de los lechones a enfermedades, (5,22) 

Entre los factores de manejo, tenemos principalmente la 

atención inadecL1ada al parttJ. <5, 10,26) 

En la relación pesa-mortalidad, vemos qLte entre más 

alto es el peso de los lechones al nacimiento, disminuye la 

mortal i dad n1arcadamen te, esto :e asee i a a qLte e!"> to¡; l echong.s 

tienen mayor capacidad de adaptación y están m6s fuertes 

fisicamenle. (ll)), 

Entre el 80% y el 100% de los lechones que nacen pesando 

de 400 a 600 grs, mL1erem, lechones qL1e nacen pes01ndo entre 

l.200 a 1,800 Kgs, presentan una mortalidad de 0.5 a 20%. 

(10,26), 

Debido a que no fué poe1ble obtener el peso de cada 

lechón al nacimiento, estos datos no o;;e pueden co111parar con 

los de otros - a1.1tor~es, porque l'.micamente se pesaron 

individualmente los animales muertos, pero si se puede 

observar que la. mor·t"\l i dad disminuye marcadé\mente, a medida 

que es mayor el nac_er. <gráfic;a 

3)' ( 10, 26) 

Las causas de mort'alid~cl''no,.fl..1~rcm d_eterrninadas porque 
, . ~:·_; __ ~.;:-;;~;.:,.~_c,_:,·:¡_;:"ó,·!~ .;_~---;~·~;~/~;.::_ __ ';,o'_,- -- -7 

el porcentaje de morttllli d~d · está dentro de los limites 

considerados norrnales<9,15;1sr, 'a'ünque no hay que descartar 

las enfermedades infecciosas. que pudieron producir ltlls 37 

momificaciones y los ocho abortos, como pueden ser las 

enfermedades como S.M.E.D.I. (12), secuelas de Aujezky o 

seudorrabia (2), (de ésta óltima hubo un brote 5 meses antes 
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de inici•r este trabajo de tesis)J tambil"'-11 p1.1d1) •-<:r 

Brucel osi s < 11> 1 o to>:inas causadas por l··ongoc; encr.111 lr adt')t. 

en su alimentación <7> 1 y vacunas, 21 df~E ar1~&s del parto 

<Aujezky>. (2) 

También se sabe que la enfer-flledad di!!Leptospirosls 

causa mortinatos y abortos. <14) 

Las causas de mortalidad en~ste trabAjo se enfocaron 

principalmente a determinar y evaluar los 1nortin.:.tot durar.te 

el proceso de parto, por lo que se pt.1ede decir qLte por el 

porcentaje bajo o dent;:o de· los lin1ites normale!:O los 

resultados nos llevan a qL1ei en realidad en esta grilnja, 

probablemente no hay problemas infecciosos de moa1ento, sin 

embargo faltaron prL1ebas· de 

Histopatologicas, ·Ser ol ogic:as; 

Ton i col og i cas, etc. (9, 15~ls,·)" ;\ ···~ '. -

dingnóstico tantrJ 

Bac: teri ol ogi cas, 

Otro punto l1a det:e~·mini:IF fue-el qt.:te de los 567 nacidos 

mt.1ertos, 38 re~~¡'far~~/; ~6su.r~os a la prueba de doci 111.a!r.i a 
• ___ '"°-\~"'':'-""I'~'';,i;"f-~'-~~-'-.C.C• ~- ------ ----- --

hidros tát i ca 1 por;•lo)queS'e dedt1c.e que hubo un mal. manejo de 

esas 

final 

·.:-:;-

camadas. yptidierons_ei;- leichones viabl~s, la evaluación 
-~ ,' ._,~· :.- .:.<-~.<> 

dei- total de nacidos muertos (567>, 38 
,; :··\ -',' _._., ·:··. '. ·-

fue 

respiraron d1.1rante >e.(prciceso de ~arto. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo coincide con los resultados 

reportados en la literatura mundial. Sín embargo se pu~den 

marcar difere~cias significativesl 

-Hubo elevada mortalidad en camadas de 11 y 12 animales. 

-Las causas más frecuentes fueron da tipo no 

infeccioso. 

Es necesario recabar mayor información sobre la 

mortalidad en lechone'ZI en 1 as diferentes zonas de 

enplotación porcina en Ménic:o, ya que las diferencias 

pueden ser significativas de un área a otra, como ae puede 

determinar en el presente trabajo, y así dictar medidas 

preventivas generales y particulares en los casos donde haya 

diferencia. También es nec~~ar10 determinar y evaluar en 

gran medida el nivel de participaciOn en la mortalidad los 

diferentes factores como pueden ser el medio ambiente 

(macroclima y microclima, higiene etc. así como por ejemplo 

los roedores que como se sabe son transmisores de muchas 

enfermedades in·fecciosas como la seudorrabia, brucelor.is, 

leptospirosis, etc. ((ll 

Por último el manejo adecuado er. la atención al parto, 

es importante para ten~r mejores resultados. El problema 

general no parece de f&cil solución, sin embargo, el que 

cada porcicultor disminuya sus indices de mortalid•d aunque 

••• en uno o dos por ciento, pueda representar un inQreso 

extra particular y un ahorro y repercusión nacional. 
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