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I. INTRODUCCION 

Uno de los principales factores para el rud.to en 

cualquier explotación porcina es lo que concierne a la 

obtenci6n de buenos parG.metros reproductiv<Js. 

En este S'i!ntido 'i!n Honduras l a  mayoria d e  las 

explotnciones comerc.i.nlas de c.:.rdos cuentan cm> Indice.s 

reproductivos muy por debajo de los promedios esperados. Esto 

es debido en grnn parte a la falta del uso de técnicas 

apropiadas de manejo que logren elevar estos indicas. 

Ln inseminación artificial (IA) puedo representar una 

hecramienta útil para lograr incrru::.entar estos indicas. Esta 

técnica bien usaOn trae consigo un mejoramiento genético en un 

corto ¡mriodo de tiempo. Además de otr.ns vcmtajas como la de 

incrementar la eíic:iencia en el uso de los verracos al poder 

serv:ir un mayor. núm=o de hembras con ¡;:6lo un eyaculndo. La IA 

en cer.dns a pesar de no haber tenido unn rápida evolución en 

el pasado, en los últimos nnos a arnllentado su importancia de 

una forma clara debldo fundamentalmente a la creciente mejora 

de 1>� técnica, y taml.Jien a la influencia creciente que ha 

tenido el establecimiento en paises de porcinocultur.a 

desarrollada de centros especializados de IA. También ha 

ocurrido un cambio progresiv� de la manera de pensar de los 

criadores, los cuales habían ven;ldo rechaznndo esta técnica 

por miedo n un descenso en la producción <lel número de 

lo:.chones por c6Hlada (Martin, 1982) 
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La utilización de semen fresco preservado, as el método 

quG! ha dado mejores resultados. En este método se ha observado 

que la viabilidad del semen liquido juegn un papel muy 

in1por-tente en los porcentajes de fertilidad que son similares 

a los obtenidos con <llanta natural. Sin embargo con e10ta 

técnico. se produce un descenso en la fertilidad conforme 

aumenta el periodo de conservación del semen desde su 

colecoiún. 

Basado en estos antecedentes, el presente es�udio que se 

realizó en fincas porcinas oonmrciales de Honduras 1 representa 

una continuación de los trabajo¡¡ que en IA se han yenülo 

realizando en Escuela Agrícola Panamericana y con el se 

plantea los siguientes objetivos: 

l.- Evnluar a escala experi.mentaJ., la introducción de ln 

técnica de la IA con semen liquido preservado, a nivel de 

fincas porcinas de HonUuras, como parte de un pos;l.ble se:r:vic.Lo 

que podria ser prestado por la Escuela Agrlcola Panamericana. 

2.- Comparar los índices reproUuctivos, obtenidos por_ medio de 

la IA con respecto a los que se obtienen con monta natural, en 

ln distintas fincas porcinos. 

3.- Determinar en que medida existe un efecto negativo de la 

edad· del sen1en preservado llguido conserv<�do hesta 5 

dias posterior a su colección. 



IL REV:CSIOII DE L:CTERATUR;l. 

2. 1 Obt<;;mción rlel Esperma 

La obtención del semen es le primero operación 

sistemática y rutinaria que la pró.ct.ica rle .inseminación 

artificial requiere. En el plan de trebajo deben de tomarse en 

cuenta tres factores pnra una adecuada obtención del esperma. 

Estos factores de acuerdo con Mnrtin (1982), son: 

a) La sala de recogida: el verraco debe cnoontrarse con un 

medio adecuado donde no eRistan elementos de distracción, y 

pueda concentrarse para realizar así el salto. 

b) El operador: Oebe presentar atención al comportamiento de 

cada individuo, teniendo en cuenta su carácter y real.izanr'lo 

todas las operaciones con cuidado e higiene. 

o) El equipo: todo el equipo debe estar preparndo con las 

condiciones higiénicas y sanit�;�rias necesar:ias parll. que la 

calidad dol semen óptima para operaciones 

subsiguientes. 

2.1.1 Entr�namiento del Verraco 

El entrenamiento deL verraco consiste en la preparación 

metódica del reproductor para sal ta:r. sobre un potro o manlqu:í., 

facil.itando la obtención <lel esperrn>1 sin producirle ninguna 

alterac:ión (l·larti.n, 1982). 

La gran mayoría de verracos normalmente pueden ser 

entrenadas sin d.if:icul tad. Reed ( 1982.), en estudios 
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realizados con 394 verraCO>.;, de•nostr6 que un 92% de estos 

respondieron al entrenamien·to cuando eran menores de 10 rneous 

de ednd. Comparativamente en el mismo es�udio só.lo un 70% 

respondieron favorablemente cuando Jos verracos tenían una 

edad comprendida entro los 10 y 18 meses. También se observó 

.que existen diferenc.in entre las diferentes razas, siendo la 

de mejor respuesta a.l entrenamiento la Large White, y la que 

más dificultad presenta par!!. el entrenrunienCo es la Hampshire. 

HUnh (1970) cj_t:ado por Hartin (198?:), ncons!!ja empezar el 

entrenamiento de verracos jóvenes a los cinco meses de edad, 

con una frecuenc:ia de 2 a 3 veces por semana y duru.nte 15 

minu-eos. 

2. 1. 2 Producción de Semen y Frecuencia de Colección 

De capital importancia para un programa de J.A es la 

correcta recolección del semen, que implica disponer a los 

machos par¡¡¡ ello a intervalos óptimos, preparación sexual }" 

técnicas correctas (Pickett, 1970; citado por Hafez, 1987). 

swics�ra y Dyck (197G), encontraron que cuando el eyaculado 

era colectado oada 72 horas, coJltenia tres veces más 

espermatozoi.des que cuando se colectaba cada 24 horas. Du 

Mesnil y Paqui.gnon (1977) citado por Reed (l982), encontreron 

que la :frecuencia óptima de recolección era la de uno vez cada 

cua'Cro o cinco díac, pa.co que esta frecuencia ::;e poU.ia 

aumentar a dos o tres veces por semana, sin tener una 
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disminución marcada en el número de esp�rmatozoldes. 

Hemsworth y GallOI·ray (1979) citado por Raed (1982), 

reporta11 qoe existe in=emento en número de 

espermatozoides del eyeculado, cuawlo el verraco tiene olgunas 

falsas montus antes de lo colección. 

El método de recogida más utilizado actualmente para la 

colección del semen, es la técnica manual con guante de goma 

Hamcoock y HO\-.'ell (1959) citado por Re-.1d (1982). Este 

incluso puede realizarse sin guante, ya que tiene la ventuja 

de la simplicidad y ln disminución de los costos. 

2. 2 Factores de variación en la Producción de 

Espermatozoides 

Entre las especies domésticll.s, el ce..::do es el mayor 

productor <le espermatozoides. La cantülnd de espermatozoides 

por eyaculado oscila en·i;re los 30 y 60 billones (Foote, 1980; 

citado por Hnfez, 1987). 

Esta producción puede ser afectada por Uiversos factores, 

entre los cuales est8n, la edad del verruco, la raza, el 

ritmo de recogida, fac-cores ambientales, al.imcntacion y est<�do 

sanitario. 

Con respecto a la edad del verraco, anlmales jóvenes de 

10 a 12 meses de edad pueden producir la mitad de 

espermatozoides por eyaculado rle lo que produce un ani•nal 

arlulto (l-lartln, 1982). 
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Por otra parte Crabo y coL ( 1983) reporta que nl 

inc:r:ementarne de una a dos veces la recolección por dia, 

el número de espcmato:..:oides decrece alrededor de 5 a B 

millone¡¡. 

Wetterman y col.(l976), sefl.ula qu¡,o los verracos que son 

sometidos " elevadas temperatures (moyorcs a 31 �e¡ muestran 

una disminución en la tasa reproductiva. !>ste autor en un 

estudio que realizó en verracos expuestos a temperaturas de 

34.5 �e por B horas y 31 "C por 15 horas diarias durante 90 

dios. al compararlos con verracos controles mantenidos a 23 

"C, notó que el volumen y el peso de la gel. por eyaculado no 

era alterado. Sin embergo el númeco de células <mormales se 

incrementó en el semen de los verraCoB expuestos a altas 

temperaturas. Además solo 28.6% de 77 chanchillas inseminadas 

con semen de verracos expuestos a altas temperaturas llegaron 

a concepción, difiriendo del conbrol an el cual 41.2% de 88 

chanchillas llegacon a concepción. 

Mcni tt y First ( 1970) citado por l�ctterman y col. ( 1976) , 

reporto que cuando los verracos son expuestos a 

elevadas temperaturas por un pariodo de más de 72 hor<>s, 

decrece la concenb:-aci6n de espermato:,:oi.des y aumenta eJ. 

nUmero de células anormales. 

Kemp y col.(l991), encontraron un efecto significativo 

del consumo de alimento sobre la producción de células 

espermltticns; verracos cuyo nivel de aJ.imentación fue alto, 
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produjeron ?.5B 10° cclulas espermáticas, 

proOujeron los verracos que recibieron 

alimentación. 

2.3 Evaluación de la Calidad del Semen 

con�ra 226 10° que 

un nivel bajo de 

Si en monta natural la calidad del semen es importante, 

en la IA es mucho mayor. La razón es evidente, puesto que un 

eyaculado de baja calidad, por monta natural solo afectaría a 

una hembra, mientras que en IA puede ser hasta un número de 20 

a 30 hembras. En la pr!fctica en una explotación porcina 

suelen considerarse pruebas macroscópicas y algunas 

microscópicas. 

2.3.1 Control Macroscópico 

E:l volumen medio del eyaculado de ur. verraco joven de 9 

meses es de 200 oc; el de un adulto a partir de 14 meses es de 

300 ce con una variación de lOO a 500 ce (Feote, 1980; citado 

por Hafez, l987). Esto es de gran .importancia al momento de 

hacer J.a dilución, ya que influye en el nUmero de dosis que se 

puedan obtener. 

Otro indicativo de l'.l. calidad del semen 'l!S el coJ.or qua 

este presento ya que este puede dete>:minar de unn manera 

empirica, la proporción en que se hará la dilución, como se 

muestra _en el Cundro 1 que es unfl recomendación dada por la 

Swinc Genetic Tnternational ( l99l.). 
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CUADRO l. 
GUIA PARJ\ EXTENSION DE SEt1EN 

APARIENCIA RELACION DE DILUCIOrl 
SEt•íEN; EXTENSOR 

CREHOSO 1:7 a 1:12 

LECHOSO 1 ' •1 a 1:7 

COJiiO SUERO 1:2 a 1:4 

SGI ( 1991) 

2. 3. 2 Control Hicroscóoico 

J.nicialmente se estudia l a  motilidad indlviduul y en masa 

y las caract:cristlcas del acrosoma. Estos son J.os parámetros 

que están considerados como los más cláslc.:>s para la evulua-

ción del semen a us<�.rse en la lA (Hartin, 1987). 

O'cconor (1981) citado por !�artin (1987), encontró que 

existe una nlta COLTelación entre el índice de fertil1dad y la 

motilldad en masa (r�0.93). 

Dentro de la motilidad se evalúan dos características, 

las cuales son la mo·l:ilidod progresiva que se califica de O a 

100, siendo un eyacul.ado de buena calidad cunndo tienen mas de 

SO% y también se evalúa el tipo de movimientos c m  la misma 

escala anterior, siendo O los espermatozoides muertos o 

inmóviles y l.OO los de movimiento muy ráp:i.do. 
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El conteo de esperm�:�tozoides en con;binación con el 

volumen del eyuculado determina el númE.ro de hembreo que se 

pueden inseminar. EJ. recuento de espermatozoides se hace 

utili:�:aodo un hemocitórnetro (Zanevold y Polakasld, 1977; 

citado por Hafeo:;, 1987). Sin embargo uns manera más simple de 

calcular en forma sistemática la concen�ración de 

espermato;;;oides es Uet•;r�:min<V10o ),e <lensiOad óptinta de la 

muestra por onedio de un fotocolorimetro (Footo. 1978; citado 

por H<o:fez, 1987) . 

2.3.3 Control Bioquímico 

El pH dul eyaculado es alrededor de 7.1 es decir muy 

ligeramente alcalino. Las variaciones extremadas del pH pueden 

mostrar estados patológicos del individuo, que principalmente 

pueden afectar a las gléndulas genitales accesorias. Es-cos 

estados patológicos pueden alterar ln calidad del eyaculado 

(Martin, 1982). 

2 . 4  Conservución del_Semen 

Se entionds como semen conserv"'lo aquel qu" hn "ido 

preservado, en condiciones tnlen que puede ser utilizado a l  

menos un die después de la recogida, siendo diferente del 

semen fresco, el cual se utilizo diluido o no, inmediatamente 

después ile haber sldo recogido y en al quE> se man"tiene una 

temperatura de 37 �e hasta su aplicación (Martin, 1987). 



2.4. 1 Semen Fresco 

La lA con semen fresco ::m utiliza ampliamen·te en plante

les porcinos donde existe una unidad de inseminación. Este 

semen se aplica rarmnente sin diluir y solo ocurre esto en el 

caso de que al número de cerdas disponibJ.es para 

inseminar sen muy pequeno (l•lartin, 1982). 

2. 4. 2 Semen RE\;Erigerado 

Si se quiere conservar el semen más de 2 a 3 horas hay 

que tener en cuenta, que la composición del plasma se ha unido 

a los espermatozoides durante la eyaculación, con la finalidad 

de estimular el metabolismo celular para conseguir el má..'timo 

de actividad durante el transporte espcrmatico y el momento de 

lo fecundación (MBrtin, 1987). 

Ln primE.ra med.i.da que se debe adaptar por lo tanto es 

a/'ladir al esperma un mOOio gue equilibre la acción de la 

S\1l3'tancias del plasma seminal, manteniendo las células en 

condiciones de i.nactividad metaból..i.ca (Martín, 1982) . 

Enl:re los .Cactore.s que influyen directumonte e n  la 

conservación del semen roírigarado esta la calidad del 

diluyentP-, la cual va a determinar el tiempo de duración 

vi�ble del semen. Diferentes tipos de diluyentes son 

utilizados en la ac·tual:ldad. Enero ellos los mas comunes y su 

co•npos:lc:lón quimica se detallan en el Cuadro 2. 
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CUADRO 2. 
DILUYENTES MAS COMUNES PARA LA CONSERVACION 

DEL 

IV'l' BL-1 KIE\'1 ZORLESCO 

Glucosa 3 gr 29 gr 60 gr ll, 48 gr 
ci-trato sódico 24 gr w gr 3,7 gr 11,55 gr 
Bicarbonato sódico 2, 1  gr 2 gr 1 , 2  gr 2,42 gr 
Cloruro Potásico 0,4 gr o ,  3 gr ------
ED'l'A ( 2 )  ------ -- --- - 3,7 gr 2,36 gr 
Sulfamilamida 3 gr ------ ---- --- -------
Estreptomic1na 1 gr 1 gr ------- ---- ---
Penicilina 1.10 "·' 1.10 U.l ------ -- - --- -
TRlS ( 3 )  - ----- -- -- -- ---- ---
Acido citrico -- ---- - ----- -------
B.S.A ------ ---- -- ---- ---

----- ------ -------

( l) Cl trato sódico 5, 5 H20 para I .  V.'!' y 2 H2.0 para 
BL-1 Kie<� y Zorlcsco 

( 2) EDTA; Etilendiaminotetrae.cetico 
(3) Hidroximeti l-amino-metano 

Composición para un litro de agua destilada. 

Johnson y Aalbers (1984} cit"do por Martín (1987) 

reaJ.izaron estudios comporativos de conservación con di:feren-

tes tipos de diluyentes, encontrando que el 

diluyente B'l'S es el que presentó mejores :�;esultados 

(Cuadro 3 ) .  En otro estudio sobre diluyenteu :�;eallzado por 

Johnson y Rath (1990 ) ,  al CO<nparar 3 tipo,;; de diluyentes 

(BTS,ZORVPA, READING) encont:�;aron que no habia diEerencia 

significativa en el porcentaje do.> .fertilidad, pero sl. existió 

diferencia signl.licativa en el tamaño de cnmnda, obteniendo 

las menores cuando se usó ZORVPA. 
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CUADRO '. 

DILUYENTE 

KIEW 
'KIEI'J 

BL-1 

KIEI.¡ 
BL-1 
"" 
Kl.EW 
ZORLESCO 
8T5 
KIEI·I 
l·10DENA 
D'PS 
BT5 

ESTUDIO COMPARATIVO 
DISTINTOS MEDIOS oc 
VERRACO 

DIAS 

1 
1 
2 
' 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 

NO CERDAS 
TNSEtHNADAS 

2" 
'12 
'" 
m 
413 
445 
425 
8•\9 
990 
197 
m 
192 
"' 
"' 
125 
24 .l82 
24.026 

Martín 1198"/ J 

DC CONSERVACION USANDO 
DILUCION PARA SENEN DE 

%F8RTIL.tDAD NACIDOS 
VIVOS 

79.1 9. 9 
74.5 9.5 
68.8 9.0 
64.7 9. 2 
65.9 9.' 
G2.9 9.9 
52.7 8.3 
72.6 9.5 
73.9 9.5 
74.6 10.1 
71.4 9.5 
65.2 9.4 
74.8 9. 6 
62.9 9.0 
58.1 9. e 
80.3 10.2 
78.9 10.1 

La edad del sewen al momento de inseminar puede tene.c 

cl.r.rta i<•fluencin en los resultndos obt.anidos. �n estud.ios 

renlizodos por <Johnson y col. ( 1988), no encontró diferend.a 

significativa en los porcentajes de fertilidad ni en el tamoño 

de l a  camada al inseminar con semen. conservado a l, 3, 4 <J.ias de 

edad (79%,78.6% 80.3% y 11.2,11.4,11.4 respectivamente). 

El· semen refrigeL·ado se puede conservar a dos 

ten1pernturas, a S °C y a 15 "C siendo esta úl timv la mas 

comUnmente ul:ilizada tonto en centrofl ele inseminaci6n como en 

axplo"l:nciones porcinns. La velocidad de en.friamiento es muy 
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importante ya que la célula necesita recubrirsld con las 

sustancias lipoproteicas del plasma seminal y de esta manera 

soportar la tamperatura de conservación (1-!artín, 1987). 

La adición de antibióticos al diluyente de 

conser.'ación del semen refrlgerG:do es una prG.ctica muy 

utilizada. Martín (1987), propone que el máxlmo de 

sensibilidad se consigue con amakacina y gentamicina 

consiguiendo una buena inhibición del crecimiento 

bacteriano. 

Se ha dB!llostrado que un minimo de 2 billones de esper<na

tozoide.s vivos en un volumen de 50 ce son necesarios para 

obtem'r adecuadas tasn de concepción { Znvos y Llptrap . ,  1987). 

2.4.3 Semen Congelado 

Existen diferentes tipos de congelamiento del semen, pero 

en general los pasos que se siguen son los siguientes: 

er¡uilibrio inicial, centrifugación, concentración, aplicaclón 

del diluyente, tiempo de equilibrio, velocidad de enfriami.en

to, moldendos y envases, descongelación (Martin, 1982). 

Los resultados obtenidos hasta el momento con semen 

congelado, no permite sustituir las inseminaciones con semen 

refrigerado. Sin embargo Sanegaoknick (1965) citado �or J.lart:ln 

(1967) indi.cn que los resu1tudos con semen congelado van 



siendo cado vez mas pro1netedores, según la técni.ca se mejoro. 

Pursel ( 1978} ci �ado por Johnson y cal. { 1982) , atribuye 

le. hnja fertilidad que se ol.l�iene con s�en congelado al 

reducido tiempo de sobrevivenoin de los espermas en el tracto 

reproductivo de la cerda. 

En estudios reaUzndos por Johnson y coL (1981), indica 

que el porcentaje de concepción y el nUmero de lechones 

obtenidos con semen congelado fue significativamente más bajo, 

que los obtenidos con semen refrigerad-:¡ ( 4 7%,7. l ;r 79%, 9. 9 

respectivamente). Sin embargo Nedrano ( 1992), en un estudio 

previo en lu EAP, no e=ontró diferencia significativa al 

comparar los porcentajes de preñez y tamaño de cernada obteni

dos con semen congelado, y semen refrigerado ( 8 2 . 5%, 8 . 0 6  vrs 

8 1 . 4%, 8.06 respectivamente)-

2.5 Estro Posparto 

En los modernos sistemas de producción porcina es 

importante qne la cerda regrese al estro r8.pidomcnte después 

del destete. Varios factores pueden influir en el intervalo 

entre destete y el astro: el. tipo de allmentaci.ón y régimen 

olimcnticio durante la gestación, asinL.ilación r1e la lis.ina 

durante la lactancia, ingestlón da proteine durante la 

gestación y lactación, caracteristioas de la alimentación 

después dal destete, duración de la lac�ación y estimulo de 

succión al-terado ( Reese y coL, 1982). 
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Mediante la alteración d e  pat:�;ones tle amamuntamiento, se 

puede lograr inducir e.l estro en la hembra antes del destete 

o disminuir el intervalo al estro y la monta despuBs del 

destete (Stevenson y Britt, 1981). 

Hodson (1980) citB.do por 1\llende y col. (1985). considera 

que al no dar la ración durante 2 o 3 dias antes del destete 

s� reduce significativamente la producción láctea, y por lo 

tanto se ayuda a eliminar el efecto bloqueante que ejerce lu 

lactancia sobre la actividad sexual ciclica de la hembra. 

2.6 Técnica de Inseminación 

La detección de celo es muy importau�"' para 

determinar el momento apropiado de la aplicación del semen. 

El método que ha dado mejores resultados es exponerla a 

la presencia de un verraco, y a  sea vasecto�izado o desviado 

para facilitar la labor. Esto debe hacer�e 2 veces al dia, en 

las primerns horas de la maf\ana, y an les últimes de la terde 

(t4artin, 1982). 

En el caso de ausencia de un verraco se sugiere detectar 

el oelo rea.li:o:ando presión en la parte trasera de la cerda 

(Heed, 1982). Otra manara más prácti.ca de detectar celo es la 

sugerida poc Nelrose (197.1) citado poc Reed (1982), qui.en 

recomiendn el. uso de un aerosol sintético {Boer-mntc) creado 

a base de hormones que estimulan a la carda. Tambi6n con este 

pcopósito se ha usedo un aperato electrónico denominedo 



16 

Walsmeta, el cual ml.de ln conduct;lvidad eléctrica en el mucus 

vaginol al descender el pH en este, lo cual es un indicativo 

del tiempo óptimo para realizar la inReminación ( Sohilling y 

Rastel, 1954; citado por Recd, 1982}. 

2. 6. 1 14omento Apropiado de la Inserninaci6n 

Polge (1969) citado por Reed (1982], afirma que el 

principal factor que afecta la fertilidad y el tamaño de la 

camada es la relación entre el tiempo de insP..minación y el 

tiempo de ovulación durante el estro. El reporto que la 

ovulación ocu=e entre las 36 y las 40 horas después de haber 

empezado el celo. 

Los tieonpos óptimos do inseminación paro semen 

congelado y refr.i.gerado difieren, debido a que cuando se 

trabaja con semen congelado, Como se indicó anteriormente 

existe un reducido tiempo de sobrevivenCia da los 

esperwatozoides en el tracto rep.coductivo de la cerda. Por .lo 

tanto .las inseminaciones deben realiza.rse lo más cercn posible 

cerco del momento de la ovulación pura ob�ener una máxima 

fertilidad ( Purs<i!l., 1978; ci tacto por Johnso<; y col. , 1982) . 

El tiempo óptimo para la inseminación es el 

presentado en el Cuadro 1 y es el recomendado por la SGI 

(1991) 



CUADRO 4 
TIE�JPO OPTIMO (HORAS) PARA INSEMINAR CHANCHILLAS y 

CERDAS DESPUES DE INICIADO EL CELO 
SEl·lEN LIQUIDO SEMEN CONGELADO 

CHANCHILLAS 

lCE:RDAS 

SGI 1 9  l g 1 ) 

UNA 
INSEM. 
24-30 

28-36 

DOS 
INSEM. 
'ra 12-24 
'd• 24-36 
'ro '" 
2da 36 

2. 5. 2 NUmero de Inseminscionos 

UNA D" 
1/'ISEM. I!!SEH. 
29-32 "" 24-28 

'd• 30-34 
33-36 lra 28-32 

2da 34-38 

Con monta natural., el nUmero de servicios por estro 

influye en el potoncüil de reproducción que se obtenga. Dos 

montas por estro comparada con una ha demostrado que el 

porcentujc de fertilidad se incrementu. de 8% a 12%, y el 

tama.ll.o de camada sn un O. 2%, y al pasar a tres 

inseminacion"'s el po=entaje de fertilidad >..ncrementa otro 3% 

(Hofmo,1991; citado por Crabo y Dial., 1992). 

M6.rtin ( 1982 ) , recomienda realiza.r. dos insentlnaciones yLL. 

que con ello se obtiene un incremento del 10% en la fertilidad 

y en el tamafío de J.a camada. 

2.6.3. Elemeptos que Influyen en lá Fertilidad Cuando s e  

Us6. I A  

La determinación precisa d a  la fertilidad es un 

componente important:e en cualquier programa de inseminación 
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artificial or:gani:o;ado (Coull:-er y Foote, 1979; citado por 

Hafez, 1987). 

Factores asociados con el procedimiento de la 

inseminación, =mo higiene del material utiLizado, 

conservación del ospenna y un adecuado nUmero de 

espermatozoides por dosis son de mucha importancia en los 

parámetros que se obtengan ( Nartin, 1982). 

Tambi8n se debe considerar los factores asociados con los 

reproductores que se u tili:o:an tanto los •nachos como las 

hembros. Los machos han de ser seleccionados en foz.1na cuidado

sa, aislados y estudiados antes de incluir .Los en un programa. 

Deben producir semen de alte calidad y no tener enfermedndcs 

(Coulter y Feote, 1979 citado por Hafez, 1987). En la hembra 

lo más determinante es el estado fisiológ.lco en el cual se 

encuentre, el cual puede ser afectado por factores traumá

ticos, flsiopato16gicos y nutricj anales (Martin, 1982) . 

2.7 Resultados Comparativos entre Montu Natural e IA con 

Semen Refrigerado 

Resul todos comparB:ti vos -obtenidos por distintos autores 

entre monta nutural e IA son presentados en el Cuadro 5. 



cuadro S .  Resultados comparativos entre manta natural e IA 

citados por d:iferentes autores 
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Los resultados comparativos entre monta natural e IA, c�tados 

por I�artín ( 1982), los cuales fueron realizados en el Departa

mento de Reproducción Animal del Instituto Nacional de 

Investigación Agrarias (I.N.I.A) en España (1978-1980) en una 

explotación colaboradora, fueron significativamente 

diferentes con los de la monta natural. 

Da Silveira y col.(1986), al comparar cP-rdas de 

primer parto inseminadas artificialJuente: contra cerdas 

mont<1das naturalmente no obtuvo diferencia significativa en el 

tamano de la camadn ni en el peso n l  nncimiento (9.41, J..36 y 

9.68, 1.35 respectivamente), Pero si encontró diferencia e n  el 

número de lechones nacidos vivos al CO!�parar cerdas mul tipnras 

de segundo y tercer parto (10.81, 1.49 y 11.?6, 1.48 respectí

vamente). 

llagen (1986) citado por Crabo y col. (1992) no 

en=ntró diferencie significativa entre IA y monta 

natural en el porcentaje de fertilidad y en el número de 

lechones nacidos 'livos en cerdas multíparas (89.7%, 11.7 y 

81.9, 11.8 respectivamente) y en cerOas de pri<11er parto 

(82.4%, 9.2 y 79.7%, 10.1 respec�ivamente). 

Flowers y col. (1990), en experimento realizado no 

encon�ró diferencia signíficatj_vn en el porcentaje de fertili

dad y en el tamano de la carnada, al comparar monta natural e 

IA (87.3%, 10.3 y 80.9, 9.4 respectivamente) ni cuendo ora 

combinado la mon-ea natural con la IJ\. (93.2%, 10.7. 



respectivamente). 

Reed (1984], en estudio comparando diferentes tipos de 

semen de razas de verracos obtenidos de centros de IA encon

traron que el porcentaje üe fertilidad paro cerdas 

mul ti paras y para cerdas de priow<!r parto era similar a las 

razas de cerdos usados en monto natural en las fincas (91-1%, 

90.5% y 85.9% 89.2% respectivamente). 

:Z.B yenta·jas y Desventaias del u_so de .la IA 

Como ventajas se tienen: 

1.- Utilización al máximo de los reproductores de mayor 

valor genético, pudiéndose realizar un mejoramiento más 

rápido en las explotaciones porcinas. 

2.- AUmento de la variabilidad genética de la granjas 

incrementando la posibilidades de una elección racional 

de los reproductores 

3.- Se puede importar semen de verracos probados como 

superiores como una alternativa de rápido mejoramiento 

genético, sin incurrir en el gasto de importar un anioual 

cle estos. 

4.- Se incrementa la relación macho; hembra, que 

nor:maJ.mente es de 1:15 a 1:20 hasta 1:250 p=a obtener 

aproximadamente hasta 500 camadas anuales por verraco 

(Mazzari, l9B-1) 

5.- Evitar la difusión de enfermedades infectocontogLosas 
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por vía venérea. 

6.- �1eyor ahorro en el espacio, alimentación y mano de obra 

por la reducción del número de verracos, por 

consiguiente se reducen los costos. 

7.- Evita pérdida de l.:iempo en la rnontn, y al mismo tiempo 

el estres en los reproductores por el desplal'amisnto de 

los mismos. 

8.- Es una técnica relativamente fécil do aprender en compara

ción con la inseminación en bovi.nos. 

Las principales desventajas son: 

1.- ES necesario la detección óptima de celo, lo cual a 

veces trae dificultades por el personal de la finca. 

2.- !U tiempo de duración del semen fresco preservado es un 

limitantc para su uso. 

3.- El uso de semen congelado todavía no ha probado ser una 

forma de reemplazo a la monta natural debido a los bajos 

porcentaje de fertilidad oU�enidos. 



III. MATERIALES Y HETODOS 

3.1 Lugar 

In prC!sente estudio se llevo a cabo en 5 diferentes 

criaderos comerciales de cerdos en Honduras. Tres de estas 

explotaciones "Germnnos'', "Lato" y la unidad EAP se 

encuentran localizadas en el valle del Zamorano, a 37 km do 

Tegucigalpa, a una altitud de 800 msnsm y bajo una 

precipitación anual promedio de 1105 ULm distribuidos en los 

meses de mayo a noviembre. 

La cuarta finca (La Joya) se encuentra ubicada e n  ol 

sector de La Joya, Departamento de Francisco !�orazan, a 20 km 

de Tegucigalpa, a una altitud dQ 1000 msnm y bajo una 

precipitación promedio anual de 1105 mm. 

Los datos de la quinta explotación corresponden a tres 

fincas manejadas por ALCON (Cofradia, Porclnaco, Grapoli) que 

estan ublcadns en la región de Sun Pedro Sula, el municipio Ua 

Cofradia, Departamento de Cortes, a 20 km da San Pedro Sula. 

3. 2 Anir,,ales 

Se utilizaron para este estudlo un toTal de 81 Cerdas 

lactantes do las cuales finalmente solo 65 fueron insemi.nadas. 

Estas cerdas eran multíparas con diferentes nú1�ero de 

partos y de genotipo variable. El destete fue hecho p�ra cado. 

:finca, en un rango de dias de lo.ctancla variable el cual 
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osilabn entre 28 y 40 dins. El número final de cerdas por 

finca fue el que se indice en el Cuadro 6 

CUADRO 6 
DlSTRIBUCION " CERDAS PO e FINCA 
COH RESULTADOS 

FINCi\ NO DESTETADAS NO INSE!·1INADJI.S % T,OCALIZACION 

EAP " " 89 . 4  ZAMORANO 
GERMANOS u " 7 6 . 9  ZAMORANO 
LE'l'O " 9 7 5 . 0  ZAMORANO 
JOYA 17 " 7 6 . -1  JOYA GRANDE 
ALCO!l 20 16 80.0 CORTES 
------------- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------
TOTAL 81 65 8 0 . 2.  

3 .  3 Manejo fle los Animales 

De acuerdo a ln disponibilidad de cerdas en cada fi.nca se 

organizaron grupos de hembras lactantes que fueron destetadas 

simultáneamente, con. el propósito de que el destete 

sincronizara la aparición del celo. El número total de cerdns 

destetadas tomando en cuenta todas J.as fincas fue de 81 cerdas 

las cuales después del destete fueron ubicadns en corrales en 

que el número de cerdas ver:laba de 5 hasta 20 cerda s .  De estas 

ce:r;das destetadas, se incluyeron 0nicomcnte en el estudio lt:!t'< 

que entraron en celo a partir del día tercero hasta el dia 

séptimo, des[Jués de haber sido destetadus . Las cuales como se 

lndic6 en el Cuadro 6 alcanzaron un total de 55 cerdas tomando 

en cuenta tedas las fincas. 



3 . 3 . 1  Detección de CP.lo 

La detección de celo se inició desde el primer día 

después de haber �ido destetadas la cerdas, �· se realizó dos 

veces por die. La primara detección se efectllo en las primeras 

horas d� la mafiana , y la segunda en las últimas horns de la 

tarde; para esto se hizó uso de los verracos de cada finca. 

Se tomaba como inicio de celo, el momento en que la cerda 

se dejaba montar por el macho, procediéndose n retirar este. 

En cadn finca se llevaba un registro del día posdestete en que 

las cerdas entraron en celo para ser inseminadas. 

3 . 4  Colecoióp y Dilución del Semsn 

Las colecciones de semen se realizaron de acuerdo ol 

programa ds destete el te.ccer die posterior a este. El semen 

que se utilizó fue da verracos perteneciente u la EAP, de las 

razas t,endrece, Duroc, e híbridos de .la f' l g  lmprovemen t  

company (PIC ) ,  e l  cual fue mezclado pa:ra evitar posibles 

diferencias entre los verracos . 

El m"-�odo de recolcccH.in qu .. se utilizó fue el de la mano 

enguan·tada, utilizando un banco de monto o cerdas en celo. unn 

vez colectado se procedió a su dilución la cual ss hizó con 

los eyaculados que presentaban alta concentruci6n, por unn 

apreciación visual del color, utilizando las recomendación de 

la SGI (1991 ) .  En el caso de que el semen pre�cntara un 
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aspecto que indicara una bajn concentración se procedió a un 

canteo de espermata�oides , utilizando para asto un 

hemaci tómetro . La concentración por dosis usada fue de 3 

biilon:.:.s de espermatozoides y un valumen que oscilaba entre 80 

a 95 ce. El diluyente que se utilizó fue el de nombre 

comercial �lodena, el cual fue añquirido a l a  SGI de J.os 

Estados Unidos. Este se presenta en forma de polvo que es 

necesario disolverlo en un litro de agua des·l;ila.d a .  Antes de 

mezclar el diluyente con el semen se determinó l a  temperatur.n 

de este últl'llo para asi llevar a ia misma temperatura el 

diluyente usando un ba�o maria. Con es�o se evita el choque 

térmico que es mortal _para los espenr.atozoides . Una ve7. 

diluido el semen se distribuyó la mezclo en los frascos 

plásticos de inseulinación y se colocaron en un termo 

refrigerador. portátil ( Koolatron ) graduado a una temperatura 

de 20 "C. Las :frascos conteniendo las dosi<: se invertian dos 

veces por dia para evitnr la sedimentec:l.ón. 

3 . 5  Proceso de InReminación 

Para la fincas que estaban oercanns a donde se 

encontraba la unidad portátil de re:frigeruc l.ón, el semen fue 

tronSpor.-tado en una hielera da material de styro.foam . En el 

caso de que la finca quedarn muy retirada a e trenspor taba en 

le unidad de refrigeración para evitar un cambio en la 
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temperatura de las dos�s de semen. Para facilitar el trabajo 

de la inseminación se exponía la hembra en celo a la presencia 

del verraco para que r.mte causara una mayor estimulación. 

Antes de efectuar l a  inseminación se le in=ementaba .la 

te111peratura a dosis de semen, colocárldoselas 

inseminndor debajo del brazo hasta que alcanz=an una 

temperatura alrededor de 30 a 37 oC. Con esto se evita el 

choque ténrdco de los espermatozoides al momEmto de entrar nl 

tracto reproductivo de la hembra . Las cerdas fueron servidas 

con 2 dosis de semen , una a las 12 horas y otra a las 2� horas 

después de. haber entrado esl;ns en celo. Para l a  inseminación 

se utilizó cstéteres Uesechables del t:ipo Helrose, a los 

cuoles se les aí'lnrlía un lubricante esteriliza<lo [Priority 

e are) el cual facilitaba la panetración de este en la cerda. 

El semen que se utilizó estaba comprendido entre 1 hasta cinco 

dias de edad, tomiJndo como base el dia de su recole=ión. 

Una vez inseminadas las cerdas se procedió a la 

verificsción de ls preneo: a los 21 días después de haber sido 

inseminadas, empezando el dla 18 y terminando el dia 2� para 

ma�·or seguridad. Posteriormente al dia 35 se verificó la 

preñez por medio del aparato detector de preñez (Renco ) .  

Lno cerdas pr.efladas fueron trasladas a la maternidad una 

semnna antes de la fecha probabl.e de parto . 
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3 . 6  VariableB Medidas 

Paca las cardaR qua fueron inseminadas las variables u 

medir en general y por finca fueron: 

Dias del destete hasta manifestación de celo 

Po:c-centaje de fertilidad a concepción 

Numero de lechones por camada (total y vivos) 

Peso de los lechones al nacim.iento ( individual y total} 

Adicionalmente paru todas las fincas se realizó una 

evaluación para les misma!:; variables, estratificundo la 

inf.ormnción de acuerdo a ln edad que tenía el semen, en el 

momento en que las hembras fueron inseminadas. 

Para los efectos <le comparación de los resultados de, la 

IA, se �amaron muestrea contemporánea de los registros de 30 

cerdas de cada finca que fueron montadas naturalmente. 

3 . 7  Análisis de Datos 

Para las varinbles <:m tes mencionadas, tanto para las 

cerdas que fueron inseminadas artificialmente como parn los 

dntos de monta natural obtenidos, se efectuaron, para J.a 

muestra en general como para cada finen, análisis de 

varianza de acuerdo a un diseño completamente al azar. 



IV RESULTADOS Y DISCVSION 

4 .  1 t1¡;nifestación ñel Estro 

La dispersión en la presentación d�l celo post-destete 

para todas laG hembras incluidas en el eatudio es presentada 

en la Flgura 1.. 

MO�lF�ST�ClOU D� r.SUU U1 =1>4.� 

VISIEI<UIFI" CO�It:tlrORfiiiD\t!U� I� 

* DI: a:�oo>!; 

,, ���=e ______________________________ ___ 

Como se puede observar de un total de 81 hembras que 

fueron destetadas para todas las f:inca�, solo 65 entraron en 

celo en el periodo comprendido del tercer al septimc día, ol 

cual ao es�ableció como condición para la in,..aminaci6n. Es·to 

representa un 80. 7.-\- del total de las cerdas destetadas. El 

mayor po:¡;cenl:aje de hembras en calo se presentó en los días -1 
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y 5 posd�stP-te como se puede observar en la pj gura z .  

DI STA 1 OUC 1011 �ll l'OAC�IITI.JE OEl ESTRO 
Ell t:'ERIJIIS O¡¡:';TETA]).\_S COUT9!POfli\NEN!I.'Hl"E 

Figura 2 

Estos resultados son menores a obtenidos por Medra no 

( 1992 ) ,  quien mostró que al destetar contemporaneamente 30 

cerdas, el 93.3 % do estas entraron en celo entre el tercer y 

neptimo die después de dasl:etadas. 

La dispersión del celo es muy importan�e para 

cnlendsrizar las recolecciones de semen especialmente cuando 

se trabaja con semen liquido y con diluyentes que dan pace 

tiempo de viabilidad. 



4 . 2  Porcenta4es de Prefiez 

Los porcentnjes de preñez obtenidos para coda :finca, se 

presentan en el Cuodro 7 .  

CUADRO 7 
PORCENTAJE DE PREÑEZ EN CERDAS HUL�'lPARAS INSEMINADAS 

CON SEHEN REFRIGERADO EN DISTINTAS FINCAS 

NO DE CERDAS 
FHICA INSEMINADAS PREÑADAS % 

GER�1Al'IOS 9 4 44.4 

LETO 8 8 wo 

ZAHORAHO " " 8 1 . 3  

JOYA " w 7 7  

ALCON " " 81.. 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 6 2  77.4 

El total de cerdas inseminadas fue de 6 5 ,  de las cuales 

tres no se tornaron en cuenta, ya que dos de ellas rnut·ieron 

estando preli<:Ldas, una por rnestitis y le otra por cau:::as 

desconocidas. La otra cerdas se eliminó pues presen�ó aborto 

a los 50 dias de gestación. 

Como se puede observar hubo una variación en los 

porcentajes de preñez para cada finca. La �inca Germanos fue 

la que resultó con el porcentaje de prol'lez más bajo (44.•1% ) .  

Esto se. atribuye e problemas alimenticios, ya q•le .Lt�s cerdas 
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de est:n finca se ancontrab�;�n en una condiclón corpornl muy 

baja al momento de ser destetadal'l. Esto resulta mas evidente 

cuando se compara esta finca con una finca vecina ( Leto), en 

la cual las cerdas tenían una buena condición al destete, y 

:fueron inseminadas simultáneamente y con el mismo semen que se 

uso e n  Germanos. S.i.n embargo e n  la finca Leto el porcentaje de 

preñez obtenido fue de un 100 % .  

Las otras fincas presentaron porcentnjes de preiíez 

similares, a los obteni.dos por diferentes uutores con semen 

líquido como lo es en el caso de Medrana ( 1992), quien reporta 

porcentajes de preflez de 84 . 5% al utilizar semen fresco 

colectndo en !:inca y tnmbién estos resultados son similares 

a los obtenidos ea la EAP con monta natural donde par u el afio 

1992 y hasta murzo de 1993 se reporta un 86% de preñez. 

Para la Joya el porcentaje fue de 77% de pre!'iez, un poco 

mos bajo que las otras tres fincas. Esto se atribuye a que la 

mayoria de las cerdas que fueron inseminadas en esa finca eran 

de octavo parto. 

Hay que hacer notar que los porccntaj es de preñez 

obtenidos en las primeras inseminAciones fueron un poco mó3 

bajo, probablemente debido a la poca experi .. ncia deJ. 

inseminodor, como ¡:eporta Flowers y col. (1990), el cual 

mostró que la pre!'ie;¡:: obtenida por un insemi nadar sube de 60% 

a 90-% después de las primeros 8 samanes de realizar esta 
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préctice.. 

El porcentajr; de preñez en genera.l para ·todas las fincas 

fue de 7 7 .  >1, porcentaje que es superior · al obtenido por 

J.íedrano ( 1992), al utilizar semen liquido importado { 71. 4'1; ) 

peco menor a los obtenülos por Hagen ( 1.986) citado por Crabo 

y Dial (1992), Souza y col (1984),  Flowers y col. ( 1990) , 

quienes obtuvieron 82.4%, 63� y 80.9% re.spectivamen"te, al 

comparar porcentaje de fertilidud con lA con monta naturaL 

Los porcentaje de prei'iez en general para todas las 

fincas, al estratificar la oadad del semen al moumnto de la 

inocminación se presentan en el Cuadro 8 . 

CUADRO S 

PORCENTAJE DE PRENEZ AL INSEHINAR A DIFERENTES DIAS 
DESPUES DB LA RECOLECCION DEL SEHEN 

EDAD DEL SEMEN 
(Dii\S) NO DE CERDAS 

INSEI4INJ\DAS PREÑADAS % 
- - - - - - - ------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 

TRI;;S 17 

CU,\TRO 

17 

13 

9 1 . 6  

89.4 

7 6 . 5  

6 2 . 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 8 2 . 1  

No hubo di.ferencio si.gnif.icati.va al realizar la prueba de 
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Chi-cuedrado para los Porcentajes de íertilidad obtenido a� 

inseminar can semen da diferente edad (Ane¡¡o 1 6 ) .  r::n el 

primer y segundo dia de conservado el semen se obtuvo 9:L 6·� 

y 89.4% respectivamente. Estos resultados son superiores a los 

obtenidos por Johnson y col. ( 1988 ) ,  los cuales obtuvieron 7 9 . 2  

y 82.5% de preflez a l  inseminar con semen de uno y dos dias de 

conservado en diluy�te Modena. Estos resultados también son 

mejores a los reportados por t1artin (1987 ) ,  el cual obtuvo 

84.2 % y 82.5% respectivamente. A partir del tercer día de 

conservsción del semen, el porcentaje disminuyó a 76.5%, 

resultado que similar al obtenido por Johnson y col. ( 1988 ) ,  

qulen Obtuvo 78. 6·� al inseminar con semen de tres días, pero 

menor al obtenido por Medrano (1992},  el cual reporta 100% rle 

fertilidad al inseminar con semen de esta edad. 

Las cerdas inseminadas con semen üe cuatro días de eOad 

obtuvj.eron porcentaj es de preñez más bnjos r¡ue los anterioras 

( G 2 . 5% ) .  Estos resultados son similares a loB obtenidos por 

Johnson y Ao.lbers (1984) citado por Johnson y col (1.981) 

quienes obtuvierOI' 53 . 1 % de pref1ez con semen de 1 d.ias, pero 

inferiores a los reportados por estos mismos autores ( 1.98 8 ) ,  

en otro estudio ( 77. 8 % )  y también menor a los resul tactos 

obtenidos por Nartin ( l 987) , quj.en obtuvo 8<1 . 5% de fertilidad 

al inseminar con semen de cuatro días conservado en diluyente 

Modenn. 



Los resultadas para las cerdss inseminadas con semen de 

5 dias no se reporten, ya que el nUmero de cerdas inseminadas 

es muy bnjo ( 2 )  como para der un resultudo significativo . En 

la Figuru 3 se puede ver el decrecimiento graduol que tuvo el 

semen en los porcentejes de preñez el :ins(!m:inarse a diferentes 

dias después de su colección. 

POilCEI•fTAJE " PflEd:Z OBTENIDO " 

1 NSEW NA.R CQI,I SEMGN " DIFERENTE EDAD 

fi:I<ICEm'"-"' • -
""' 

"" - - - -- - -

"" - - - - - - - - - ----- -- - - - - -

'" - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------

'" - - - - - - - - - - ------------------------

" 
" ' , ' ' 

EI).IO Ot;l SOAei AC lt/i;G<il!"-� (01>\S) 

Figura 3 
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4.3 Tamano y Peso de la Cnmada 

LOs resultados obtenidos en el tarnano y peso de la camada 

nl comparar los datos de inseminación artificiul con respecto 

a los datos de los registros de mon �a natural de cada finca se 

pueden observar en el Cuadro 9 .  

CUAORO 9 
OO¡¡PAA>.ClOH UJ: llli.W. "" "''"Rt.Nt<• CINOf,S COfF l!fOOlJHhCIO>l MilFIClAL Y D>SOO 

CQl;"rLtl,.,AA>•>:<>3 O< t•)''T� ""T"""L 

"''""'""'""" <'IITtri<=L 

"""" "'''"""" "'�!POR ·-
T<>TAL VIV09 CAH&or, 

c•cff.l"vl 

"""""""" 1 '"" ,._,. '" ·"' 

)O"' ' . " ••• ,,, " 

� '·' o-·· "·" 

·= 1> . .17 "·" ,._,. 

z¡,,..,.,. •• O.!S ··"" .... , 

NO• No dU,..fii>lo d• , .. '""' 

'"" 

'·" 

l." 

... � 

1,,. 

. ... 

"''"""'' 
Wl'AL 

L<CF<. l�ol 

• 

" 

10.01 

10. ,. 

ll.OJ 

=� KA""""' 

"""""'""" ·- '"" 
Vl'lOO �. 

- •• -

8.63 lO. 70 '·" 

••• ••••• 1.28 

lG.M . . 

lO.Ol l7 -�> I.n 

No se encontró diferencia sJ.gnificativa al CO!!Iparar al 

número de lechones total y vivos obten:l.dos con la IA, con 

respec�o a los datos tomados de los registros de monta n�turul 

para onda finca (Anexos 2 , 3 , 17. , 1 3 , 1 4 , 1 5 )  exceptuando en el 

caso del Zamorano, donde s:L exist:Ló dife.l;encia para este 

par.O.metro ( Anoxos B ,  9 )  obteniéndose 2. 87 lecnone,; nacidos en 
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·total y 2.3 lechones nacidas vivos más por camada a f<tvor de 

la monta natural. Esto como se Uijo antariorrnante puede ser 

atribuido a la poca experienc.ia Oel inseminador, ya que esta 

fue la finca donde se hicieron las primere:s inseminaciones . 

Estos datos obtenidos en el Zamorano coinciden con los 

obtenidos por �íedrano ( 1992 ) ,  usando semen liquido importado , 

pero d:ifj_eren de los obtenidos por este mismo nutor, haciendo 

uso de semen liquido que fue colectado en finca , donde obtuvo 

1 . 1 5  lechones nacidos y 0 . 7 8  nacidos vivos más que en el 

presente estudio. 

No existió diferencia significativa para todas las fincas 

nl omuparar ios reaul tados en el peso total de la cumnda e 

individual por lechón, obtenidos con IA con los da monta 

natural, de los registros U a las fincas (Anexo 4, 5, 6 ,  7, 10,11) . 

En general tanto los resul tactos obtenülos en el tarr.v.ño de ln 

camadH como en el peso de esta, en el estudio, son similares 

a los repor-cados por Flowtors y col. ( 1 9 9 0 ) ,  quien no encontró 

diferencia significntiv-a en el tamaño de la camada ni en el 

peso o.l comparar Il\. vrs monta natural obtenl.endo 9 . 4  lechones 

nacidos por camada utilizondo semen re:Crigerado y 10.3 usando 

mon"ta natural, pero estos difieran a los obtenidos por Souza 

y col. ( 1 9 8 4 ) ,  quien encontró diferencia significativo n favor 

de le monta natural, paro el truunno de la carneda al inseminar 

cerdas de segun<lo y tercer parto con seu1"'n reE:cigert�do. 
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Pera la finca Ue ALCON el numero do� cerdos que parieron 

fue 1 3 ,  pero sólo so tomaron datos de 12 cerdos ya que una de 

estas fue golpe.ada momentos antes del parto por lo que la 

mayoria de los lechones nacieron muertos. También se debe 

tomar en cuenta que en una de las fincas de ALCON presentaba 

problemas por estres de cnlor en las cerdas , además de falta 

de agua por lo que se le puede a=ibuir une alta tasa de 

mortalidad embrionaria. 

La finca que presentó un mayor numero de lechones por 

camada y por consiguiente un mayor peso total por camada fue 

la finca Leto, donde adGmás se obtuvo el mejor porcentaj e ele 

preñez (lOO% ) .  

Hay que tomar en cuenta que t:unto para los porcentajes de 

preñez, como para el numero de iechones por camada, existen 

diferencias entre fincas. Estas diferencias pueden atribuirse 

al bajo número de cerdas utilj_zadas en el estudio y también a 

que estos grupos UJ.íerían en cuanto al numero ordinal de 

partos. 

Como se observa en el Cuadro 8 ,  para la finca Germanos no 

se pudo establecer comparación de la IA con ln monta natural 

debido a que en esta finca no se llevo.n registros de los 

partos. 

Los resultados obtenidos para el tamaño de ca.mada y el 

peso de los lechones al estratj ficar ol semen de acuerdo a la 
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edad que presentaba al momento de la insominación son 

presentados en el Cuadro 10. 

CUADRO 10 

�'AMANO Y PESO DE LA CAl1ADA EN CERDAS 
ItJSE�HNADAS CON SEMEN DE DIFERENTE EDAD 

ED!\D DEL SEMEN LECHONES NACIDOS PESO (Kg) 
(DIJ\S) 

TOTAL VIVOS CAl1ADA LECHON 

UNO 9 . 4 5  9 . 45 15.23 l .  61 

DD3 10.29 9.88 16.03 l .  62 

TRES 9.25 8 .  91 1_3.06 1.46 

CUATRO 1 1 . 00 11.00 ' 17 .88 l. 63 

Como se puede observar los tarnaftos y pesos de las camados 

presentaron una gran variación al estratificar los datos de 

acuerdo ·a lo edad del semen. r>n general la tenUencla que 

presentaron los resultados son similares a los obtenidos por 

Martin ( 198-:\ ) ,  quien con semen de un die tuvo une menor 

camada, luego esta se incrementó nl segundo Uia, disminuyó al 

tercero y a luego volvió a aumentar al cuarto die ( 9 . 9 ,  1 0 . 4 ,  

9. S ,  10. 1 respectivamente) . 

Los resultados da uno y tres días de edad del semen son 

similar"'-s a lotl obteni<.los por Meclcano ( 1992) · quien obtuvo un 
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total da 9 . 0  9 . 6 4  lechon�s �n total y 9 . 0 ,  9 . 09 vivos al 

inseminar con semen de cero y ·tr'i!s d.iaR de ed<J.d, pero 

obteniéndose menare::; pesos en la carnada i3.87, 12.59 

respectivamente, pero así. mismo estos resultados difieren a 

.los obtenidos por Johnson 1" col. ( 19 86 ) , quienes al 

estratificar el semen de uno, tres y cuatró dias ob�uvieron 

ll.:Z, 1 1 . 4 ,  1 1 . 4  respectivamente. 



V .  CONC!,USIONES 

En base a los resultados obtenidos en e1 presente estudio 

realizado a. nivel de explotaciones porcinas comerciales en 

Honduras y bajo J.as condiciones en que este se llevó a cabo se 

pueUe planteur las conclusiones siguientes: 

l. El destete simultáneo puede Dcr una práctica eficaz pnru 

hacer uso de este en un programa de Ill, can semen preservado 

en forma liquida, ya que la mayorie de cerdas ( 8 0 . 2  % )  

presentan celo entre el cuarto y quinto dia despuCs del 

destete. Esto nos permite llevar a cabo sin problemas un 

calendario de recolecciones de �amen, y usar este en una �armo 

eficiente. 

2. No hay diferencia significativa en los parémetros de 

porcentaje de preñez, tamafio y peso de la camada logrados a 

trovés de le lA con respecto a los par6mc-t;:¡:-os ob�enidos con 

monta natural para cada finca, por lo que la lmplemcntaoi6n de 

un progiama de IA bien realizado a nivel de fincas en Bondura� 

seria faotiblo desde el punto ds vista técnico y práctico, sln 

temor alguno por parte de los productora� a tener un descenso 

en r"'lación n los in<lices reproductivos Obtenidos con monta 

natu,;-aJ.. 



3 .  Para que los resultados que se ob�engan con IA, sean tan 

buenos como con monta natural, es muy i.mportante que ol manejo 

que presente cada finca en relación a la práctica de detección 

de celo y especialmente en el tipo de alimentación que se les 

de a las hembras sea el mas adecuado posible. 

4 .  Los resultados de este estudio preli.minar son muy 

alentadores para el uso de la practica de IA con semen líquido 

en fincas porcinas Ue Honduras. Sin embargo es necesar1o 

confirmar estos resultados a tra.vés de un trabajo que 

involucre un •Hayor numero de hembras y de f1ncns para obtener 

•uejores conclus1orms. 



VI. RECOMENDACIONF.S 

l .  Realizar un estudio de factil;llldad de- l a  IA pnra ver. 

cuantos productores de la zona e.st<:�rian dispuestos a llecer usa 

de esta técnica y poder establecer en l a  unidnd de cerdos de 

la EAP, un centro que dis �ribuya el sem•m o que preste el 

servicio de inseminnción. 

7.. . Realizar un anii.lisis "'canómico de la implementación de la 

IA a nivel de finca , para poder determinar los costos en que 

se incurriritm y nsi poder establecer un pr'ilcio t;;:mto del 

semen coma del servicio de inseminación . 

3. Reo.l izar más experimentos a nivel de finco oon IA usando 

otros tipos de di.luyentes que tengan composición conocida y 

que sean de fácil elaboración a nivel local. 



VII- RESU11EN 

Se llevo e cabo un estudio de i.nseoninaci6n e.r�íficlal 

( I A )  en cerdas en cinco diferentes criar1eros comerciales de 

Honduras! Germanos ( G )  , Leto ( L ) ,  Al con ( A ) ,  Joya ( J )  y el 

Zamorano ( Z )  . Bn cudo finca se destet&.con si.mul tánearnente 

grupos de cerdas multíparas, con el objeto de que el destete 

sj.ncronizara la mani.l'este.ción del ceJ.o. De 81 cerdas 

destetadas sólo 65 entre.con en celo, en el período 

comprendido entre el tercer y el séptimo die posdestete . Esto 

representa el 80. 2 % del total U e las cardas deste·tadas . Las 

cerdas fueron inseminadas a las 12 y 24 horas después de 

iniciado el celo, utilizando semen liquido preservado en 

diluyente Modenn por no mas de cinco días. El promedio de 

prei'lez con lA para todas las fincas fue de 77. 4 % .  Los 

indlviduales fueron 44.4% ( G ) ,  100% ( L ) ,  77'is ( J ) ,  8 1 . 3% ( A ) ,  

y S .l .  3% ( z )  . Tomando como hase todas .las i'incas , no se 

observaron diferencias significativas en el numero de 

lechones nacidos totnles y vivos , al compararlos con .lofl 

registros de cerdas contemporáneas que · fueron lllontadas 

naturRlmento en cada una de les fincas ( 9 . 8  y 9 . 8  vrs 8 . 8  y 

8 . 63 ( J ) ,  9 . 5  y 9 . .16 vrs .10.01 y 9 . 6  ( A ) ,  12.37 y 12.35 vrs 

.10 . 9 6  y .10 . 8 6  ( L )  respectivamente ) .  Sólo en el caso de la 

finca ( Z )  existió diferencia significativa para ambos 
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parémetros ( 8 . 15 y 8 . 00 vrs 11.03 y 10.03 respectivamente ) .  

Para la finca ( G )  no se pudo establecer comparación ya que no 

existían registros de nacimiento. Tampoco existió diferencia 

significativa en el peso total de la carnada e indi:vidual del 

lechón para todas las f1ncns . Los datos de preñez fueron 

estratificados de acuerdo a la edad que tenia el semen al 

momento de la inseminación No se presento diferencia 

significativa, en los porcentajes de prei'íez obtenidos al 

inseminar con semen de uno, dos, tres y cuatro dins para todas 

las cerdas ( 9 1 . 6% ,  89.4%, 7 6 . 5% y 62.5% respectivament e ) .  El 

numero de lechones total y vivos fueron 9.45 y 9.45, 10.29 y 

9 . 88, 9 . 2 5  y 8 . 9 1  , 11 y 11 respectivamente y el peso de la 

camada e individual del lechón fue de 15.23 y 1 . 61, 16.03 y 

1 . 62 ,  13.06 y 1.46, 1 7 . 8 8  y 1 . 63 �espectívamente. 
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IX.ANEXOS 



Anexo 1 .  Análisis de varianza del total de lechones nacidos para la 

finca La Joya . 

FUENTE 

TRAT. 

ERROR 

TOTAL 

G . L  

3 8  

3 9  

SUl1A DE 
CUADRII.DOS 

7.500 

314.400 

321.900 

MEDIA TOTI\L � 

SUHA .TOTAL � 

TOTAL DE DATOS � 

CUAOMDO 
MEDlO 

7 .  500 

S .  274 

9 . 050 

362.000 

40.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN � 3L78% 

Vl\J.,Qll- F PF:OB. 

0 . 9 0 6  
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Anexo 2 .  Análisis de varianza del total de lechones nacidos vivos 

para la finca La Joya. 

FUENTE 

TRAT . 

ERROR 

TOTAL 

G .  e 

1 

38 

39 

Sill'J.A DE 
CUADRADOS 

10.208 

294.567 

304.775 

!1EDIA TOTAL "' 

SilllA TOTAL " 

TOTAL DE DATOS "' 

CUADRADO 
MEDIO 

10.208 

7.752 

8.925 

357.000 

40.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN " 31. 20% 

VALOR F PROB. 

1 . 317 0.2853 



Ane�o 3 .  Análisis de varian7.a del peso total de la camada (kg) para 

la finca La Joya . 

FUENTE 

TRAT . 

ERROR 

TOTAL 

G . L  

3 8  

39 

SU�1A DE 
CUADRADOS 

24.051 

354.314 

378.365 

MEDIA TOTAL � 

Sill1A TOTAL = 

CUADRADO 
MEDIO 

24.051 

9 . 324 

11. 050 

441.986 

TOTAL DE DATOS = 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN = 

40.00 

27.63 

VALOR F PROB . 

2 . 579 0 . 1165 



Anexo 4 .  Análisis de varianza del peso promedio por lechon (kg) 

para la finca La Joya. 

FUENTE 

TRAT . 

ERROR 

TOTAL 

G . C  

1 

3 8  

3 9  

SUt1A DE 
CUADRADOS 

0.012 

. 1 .370 

1 . 3 8 2  

MEDIA TOTAL � 

SUl<lA TOTAL • 

CUADRADO 
MEDIO 

o .  012 

0 . 0 3 6  

1.265 

50.591 

TOTAL DE DATOS � 

COEFICIENTE DE VARIACióN � 

40.00 

1 5 . 01% 

VALOR F PROB. 

0.328 
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Anexo 5 .  Análisis de varianza del peso promedio por lechón (kg) 

para El Zamorano . 

FUENTE 

TRAT. 

ERROR 

TOTAL 

G . L  

1 

41 

SUHA DE 
CUADRADOS 

0 . 214 

1 5 . 513 

15.727 

l·JEDIA 'l'OTAL � 

SUMA TOTAL -

TOTAL DE DATOS -

CUADRADO 
MEDIO 

0.214 

0 . 378 

l. 773 

76.251 

43.00 

COEFICIENTE DE V�RIACIÓN � 34.69% 

VALOR F PROB. 

0.566 
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Anexo 6 .  Análisis de varianza del peso total de la carnada (kg) para 

la finca El Zamorano . 

FUENTE 

TRAT. 

ERROR 

TOTAh 

G . G  St.n-lA PE 
CUADRADOS 

6 1 . 8 8 6  

320. 444 

8 8 2 . 444 

MEDIA TOTAL = 

SUMA TOTAL = 

TOTAL DE DATOS = 

CU!illRADO 
11EDIO 

.61.836 

20.011 

1 6 . 076 

691.230 

43.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN = 27.83% 

VALOR F PROB . 

3 . 0 9 3  0 . 0861 
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Anexo 7 .  Análisis de varianza del total de lechones nacidos vivos 

para la finca El Zamorano. 

FUENTE 

TRAT. 

EJmOR 

TOTAL 

G . L  

42 

SUMA DE 
CUADRADOS 

47.979 

262. 300 

310.279 

MEDIA TOTAL " 

TOTAL DE DATOS • 

CUADRADO 
MEDIO 

47.979 

6.398 

9 . 605 

413.000 

43.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN � 26.33% 

VALOR F PROB. 

7 . 500 0 . 0091 
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Anexo S .  An6lisis de varianza del total de lechones naci.dos para la 

fine<". El Zamorano. 

FUENTE 

TRAT . 

ERROR 

G . c  

4 1  

SUMA DE 
CUADRADOS 

7 5 . 201 

270.659 

345.860 

MEDIA TOTAL " 

SU!1A TOTAL " 

CUADRADO 
l1EDIO 

75.201 

6. 601 

10.163 

437.000 

TOTAL DE DATOS " 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN " 

43.00 

25.28% 

VALOR F PROB . 

11.392 0 . 0016 
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Anexo 9 .  Análisis de va�ianza del peso promedio por lechón (kg) 

para la finca ALCON. 

FUENTE 

TRAT. 

ERROR 

TOTAL 

G . L  

40 

SUHA DE 
CUADRADOS 

0 . 252 

2.250 

2.502 

!•1EDIA TOTAL -

SU!.fA TOTAL "' 

TOTAL DE DATOS -

CUADRADO 
11EDIO 

0.252 

0 . 056 

L337 

56.136 

42.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN - 17.75% 

VALOR F PROB. 

4 . 474 0 . 0407 
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Anexo 10. AnálisLs de varianza del peso tot�l de la camada (kg) 

para la finca ALCON. 

FUENTE 

TRAT . 

ERROR 

TOTAL 

G. e 

41 

SUHA DE 
CUADRADOS 

7 .  202 

516.278 

523.278 

MEDIA TOTAL " 

SUMA TOTAL " 

TOTAL DE DATOS " 

CUADRADO 
MEDIO 

7.202 

12. 907 

12.565 

527. 727 

42.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN " 28.59% 

VALOR F PROB . 

0.558 



Anexo l l .  Análisis de varianza del total de lechones nacidos vivos 

para la finca ALCON. 

FUENTE 

TRAT. 

ERROR 

TOTAL 

G . L  SUMA DE 
CUADRADOS 

l. 610 

218. 867 

220.476 

MEDIA TOTAL � 

SUMA TOTAL • 

CUADRADO 
MEDIO 

l .  610 

S .472 

9 . 476 

TOTAL PE DATOS "' 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN = 

398.000 

42.00 

24.68% 

VALOR F PROB. 

0.294 
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hnexo 1 2 .  Análisis de vnrinn?.n del total de lechones nacidos para 

ln finca i\LCON. 

FUENTE 

TRAT. 

ERROR 

TOTAL 

G . L  

1 

SUNA DE 
CUADRADOS 

2. 438 

245.967 

2<Hl.405 

MEDIA TOTAL � 

SU!•1A 'fO'J'AL � 

TOTAL DE DATOS � 

CUADRADO 
MEDIO 

2 . 438 

6 . 149 

9 . 8 8 1  

415.000 

42.00 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN � 25.10% 

Vi\LOR F PROB. 

0.396 



Anexo 13. Análisis (le varianza de.l total de. laolmnes nacidos vivos 

para la finca Le.to . 

FUENTE 

'rRAT . 

ERROR 

TOTAL 

G . L  

3 6  

37 

Sill1A DE 
CUADRADOS 

10.402 

1 9 6 . 467 

206.868 

MEDIA TOTl\L " 

SUMA TOTAL " 

CUi\DRADO 
MEDIO 

10.402 

5 . 4 5 7  

11.237 

427.000 

TOTAL DE DATOS " 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN " 

38.00 

20.79% 

VALOR F PROB . 

1.906 0 . 1759 



Anexo 1 4 .  Anélisis de varianza Uel total de lechones nacidos para 

la finca Leto. 

FUENTE 

TRAT. 
ERROR 

TOTAL 

1 
36 

37 

SUHA DE 
CUADRADOS 

10.407, 
196. 467 

206.868 

11EDIA TOTAT, • 

SUMA TOTAL " 

TOTAL DE DATOS � 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN • 

CUADRADO 
MEDlO 

10.-102 
5. 457 

11.237 

427.000 

20.79% 

VALOR F PROS . 

1 - 0 9 6  0.1759 
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An�o 15. Prueba de ChL-cuadrado para el porcan�aje de 

preñez en la estratificación del semen de acuerda a la edad en que 

fue utilizado. 

CLASES OBSERVADO ( O )  ESPERl>DO ( E )  ( i O-E i -0 . 5 )  

1 DIA 1 1  12 0 . 0 2  
2 DIAS 1 7  1 9  0 . 1 1  
3 DIAS 13 17 o. 72 
4 DIAS 5 8 o .  ?8 

X' o l .  63 

x• ¡ o . os ¡  ( 3 ¡  "' 7 . Bl 




