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INTRODUCCION 

La crisis que se abate sobre la econom1a nacional exige de 

los factores productivos una eficiencia 6ptima para lograr 

producir al menor costo posible y aprovechar los recursos de

forma que no haya derroches por incompetencia. 

Nuestro margen de ganancia, junto a la baja producci6n de cer 

-le', v.:i decreciendo cada vez más. 

Para poder aumentar nuestras ganancias existe la necesidad de 

contar con objetivos de producci6n bien definidos; uno de e

llos debe ser el aumentar al máximo posible el número de cer

dos nacidos vivos por cerda, lo cual es un factor que influye 

directamente sobre las utilidades. Existen diversos factores 

que determinan el número de lechones vivos por cerda 

1) · FACrORES GENETICOS 

La principal influencia genética sobre el número de lechones

nacidos es el genotipo de la madre, teniendo ventaja la cerda 

híbrida sobre la de raza pura, ya que la primera produce cer

ca de 5% m~s de cerdos (alrededor de medio lech6n por camada) 

en promedio, que la media de las razas puras. (4) 
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Está comprobado que las cerdas híbridas son reproductoras más 

eficientes que el promedio de las razas puras. (4, 14 y 15) 

Los rasgos reproductivos, como la edad en que aparece la pu-

bertad, la constancia en la reproducción, la sobrevivencia de 

embriones y la viabilidad de los cerditos, son los que mejo-

ran, debido al vigor híbrido, (4, 14 y 15) 

La contribuci6n genética o heredabilidad al tamaño de la caro~ 

da se estima que es del 7 al 20%, segtln diversos autores. La

mayoría de las variaciones se atribuyen a factores ambienta-

les. La evaluaci6n de varias combinaciones de razas propor-

cion6 cálculos sobre la heterosis, los efectos promedio direc 

tos y materno de las razas, (4 y 7 ) 

Por ejemplo, las líneas puras Duroc y Yorkshire promedian - -

13.8 cuerpos l~teos, pero cuando las hembras Duroc se cruzan

con verracos de otras razas, el tamaño de la camada aumenta a 

l.44 cerdos al nacimiento y las hembras Yorkshire montadas -

con machos híbridos tienen 0.37 más cerditos al parto que las 

camadas de razas puras. Las cornparac~ones llevadas a cabo so 

bre el desempeño productivo de razas puras, en relaci6n con -

la utilizaci6n de hembras producidas por los cruzamientos de

Yorkshire, Duroc y Hampshire, indican que el ntimero de embrio 

nes en mayor o.7len las cerdas j6venes híbridas a los 30 días 
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y que estas cerd~s h!bridas parirán 0.93 y destetarán l.24 

más cerditos por camada que las hemcras de raza pura. Por o

tro lado, por cada 10% de consanguinidad en la madre se libe

ran 0.55 a 0.76 menos 6vulos, se pierden 0.53 más 6vulos fe-

cundados y o.a embriones menos para el d!a 25. El hibridismo 

de líneas consagu!neas da corno resultado O.SS más 6vulos, 0.33 

más de 6vulos fertilizados y o.a más embriones para el d!a 25. 

( 7) • 

~n consecuencia, podernos decir que el vigor híbrido resultan

te del cruzamiento aumenta la fertilidad, la tasa de concep-

ci6n, el tamaño de la carnada, la tasa de sobrevivencia y el -

desempeño reproductivo (3). {Ver cuadros en la siguiente pá

gina, números 1 y 2) . 

2) ALHiliNTACI01'1 

A trav~s del nivel de alimentaci6n 'durante el crecimiento de

las cerdas jóvenes y durante los ciclos sexuales de las cer-

das primerizas y adultas, existe la posibilidad de aumentar ~ 

la tasa de ovulaci6n. 

La alimentaci6n por libre acceso de las cerdas juveniles eje! 

ce una influencia positiva respecto a las cerdas primerizas, 

alimentadas en forma restringida, cuando se ofrece una - - --
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( 1) 

% DE SUPERIORIDAD EN COMPARACION CON ANIMALES PUROS 

CRUZAS CRUZAS CRUZAS 
2 RAZAS 3 RAZAS 4 RAZAS 

~túnero de 
lechones + 1% + 11% + 13% nacidos 
vivos 

Da Silva, 19&1 (3) 

HEREDABILIDAD (h2l DEL TA.MANO DE LAS CAMADAS SEGUN 
(2) 

DISTINTOS AUTORES 

10 20% Quintana F · 1981 (15) 

.17% Hafez E . 1984 (7) 

.10% Da Silva c. 1981 (3) 

7% Polanco A. 1980 (14) 

sobrealimentaci6n durante la fase folicular; esto solamente -

resulta en aquellos casos en que el tratamiento esté precedi

do por prácticas deficientes de alimentaci6n. 

La administraci6n de 4,650 kilo calorías extras a raciones de 
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• 
5,370 kilo calorías conducen a una elevación promedio, en 40-

experimentos, de 1.57 óvulos (14), 

Se puede lograr que aumente el tamaño de la camada mediante -

la pr1ktica conocida como "FLUSHING" (+l, que permite incre--

mentar el n<lmero de óvulos, lo que puede elevar hasta a 2 el-

namero de 6vulos, que resulta hasta un lechón más al parto si 

guiente (4,18), 

Respecto al nivel de alimentaci6n, desde el destete hasta la-

monta sobre el comportamiento reproductivo, en cuanto a lecho 

nes nacidos, existen reportes en que se indica que elevando -

el nivel de alimentaci6n hasta 3.5 Kgs. y, en algunos casos -

suministrándole a voluntad, se afecta la eficiencia en forma-

favorable. (Cuadros 3 y 4), 

EFECTO DEL NIVEL DE ALIMENTACION DESDE EL DESTETE HASTA LA 
MONTA. 

Alimento en 
Kilogramos 

Número de 
lechones 
nacidos 
vivos 

(Brooks y Cole, 1972) 
Citat.o por (l.9) 

Grupo I Grupo II Grupo III 

l. B 2.7 3.6 

!Ll 9.9 11 

Cerdas de primer parto, destete a 
42 d!as. 

5 
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(4) 
EFEC'rO DEL NIVEL DE ALIMENTACION DESDE EL DESTETE HASTA LA --

Alimento en 
Kilogramos l. 8 

Ntlmero de 
lechones 12.6 nacidos 
vivos 

(Brooks y Cole, 1972) 
citado por (19) 

3) SANITARIOS 

MONTA. a) 

2.7 3.6 Ad-lfoitum b) 

11.8 12.2 12.3 

al Cerdas de cuarto parto. b) Alimento in
gerido ad-libitum 15 minu~os ct1arios. 

Los microorganismos pueden provocar fallas reproductivas corno 

la interferenci~ en el control end6crino de los procesos rela 

cionados con la iniciaci6n y el mantenimiento de la preñez; 

la degeneración o deterioro del funcionamiento del endometrio, 

incluyendo las actividades vasculares, glandulares y enzim~t~ 

cas. Por ejemplo, pueden interferir en la fecundación o per

turbar el desarrollo de embriones libres o implantados, ya --

que al afectarse el endornetrio no se realizan en forma adecua 

da ni la nutrición de .los embriones, ni la eliminaci6n de rne

tabolitos producidos por éstos a través de una placenta vuln~ 

rada, ademas de existir un proceso inflamatorio local, con la 

consiguiente producci6n y liberaci6n de prostaglandinas, ac-

tuando éstas sobre los cuerpos ldteos y por ende la pérdida -

embrionaria (lBl. 
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~jemplos Je tales microorganismos son : Brysipelothrix spp., 

Salmonella spp. y Escherichia Coli. Las infecciones de éstos, 

que entran al tltero pueden producir la muerte de algunos o d~ 

todos los fetos en etapa temprana de la gestaci6n; esto contl~ 

ce a ai:>sorci6n completa pero, en una etapa rn~s tard1a, ocasi~ 

.1a aoorto de fetos enfermos o el nacimiento de momificados y

enfermos, juni::o con ceró.itos vivos que nacen sanos. 

El s!ndrome s ME D r, causado por parvovirus porcino, 

que es el responsable del 75% de los casos v!ricos que ocasio 

nan muerte fetal, momificaciones, muerte embrionaria e infer

tilidad; el resto lo producen los enterovirus, reovirus y o-

tras atln no identificados. En la cerda preñada por primera -

vez o en la adulta que no ha estado previamente expuesta, el

virus puede atravesar la barrera placentaria y producir la -

muerte de los fetos (24). 

Cuando más temprana es la preñez, es más propensa la infec- -

ci6n y, en consecuencia, más graves ser!n los resultados. La

infecci6n de los embriones durante las primeras 4 6 5 semanas 

de gestaci6n, da lugar por lo general a la muerte de la cama

da, seguida por la reabsorci6n completa y la reparici6n demo

raaa del celo o en ocasiones anestro. Existen, por supuesto, 

las enfermedades infecciosas, especificas de la reproducci6n; 

por ejemplo : Brucelosis, Leptospirosis, Toxoplasmosis, as1 -

como otras enfermedades infecciosas porcionas que producen -

trastornos reproductivos secundarios; por ejemplo : la enfer-
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meuac.1 de Aujeszky, el c6lera porcino, la peste porcina africa

cana, etc. (4, 23). 

Como consecuencia de infecciones bacterianas, como son la~

cnerichia Coli y el Staphylococcus Albus, que son los gérme-

nes más comunes que contaminan el atero, se ha detectado que

existe una disminuci6n del tamaño de la carnada y de los índi

ces de concepci6n. Entre los d!as 9 y 13, después del coito, 

se han encontrado infecciones bacterianas que pueden ser com

patibles con una gestaci6n normal, aan cuando la sobreviven-

cia embrionaria se reduce notablemente hasta en un 40% de los 

6vulos (21). 

4) 'rBMPERATURA 

~o existen reportes respecto a que las temperaturas bajas a-

fectan la eficiencia reproductiva, pero s! sobre las tempera

turas altas (arriba de 32ºC) (18), que aumentan las muertes -

embrionarias (4, 11), sobre todo en las dos semanas siguien-

tes a la monta (2, 12, 19). (Ver cuadro en página siguiente, 

nllinero 5). (9) 

Resulta fácil constatar que las cerdas que son servidas duran 

te los meses calurosos presentan posteriormente camadas más -

pequeñas (Ver cuadro nt1mero 6) 
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INFLUENCIA DE ALTA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE LA SUPERVIVENCIA 
EMBRIONARIA 

TRATAMIENTO POST-SERVICIO 

35°C 35°C 23-24°C 
Del d!a Del d!a Del d!a 1 
1 al 15 15 al 30 al 30 

Nllmero de 15 15 15 primerizas 

i:idmero de 
preñadas a 10 13 15 
loa 30 d1as 

Nl!mero de 
cuerpos 14.6 15.4 15.2 
ltlteos 

Embriones 
viables !L4 por 12.8 12.6 

primeriza 

% de embriones 
viables con 
respecto a 64.2 83.4 82.8 
los 6vulos 
liberados 

Rich, 197 3, Citado por (19) 
9 
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EFECTO DEL CALOR SOBRE LA SUPERVIVENCIA EMBRIONARIA 

Días de gestaci6n % 

cuando el calor 

se aplic6 

Control 

1 78 

20 91 

Jensen 1970, citado por (18) 

a) 35ºC por período de 48 horas 

10 

de embriones 

vivos 

Estresadas a) 

74 

78 

(6) 



(7) 

RESULTADO DE LAS INSEMINACIONES DE LAS CERDAS 

NG.mero de lechones 

nacidos 

Febrero 

10,3 

Ñesorski, 1974, citado por (14) 

Julio 

9.7 

Otros autores estudiaron los efectos de tres temperaturas -

(26. 7, 30.0, 33.3ºC), sobre el ntimero de óvulos liberados

y observaron que a medida que awnentaba la temperatura am- -

biente, ~stos disminuían a 14.1, 13.7, 13.1, respectivamente. 

(21) 

5) MANEJO 

a) NG.mero de servicios 

La monta puede influir en la liberaci~n de la horma.

na luteinizante (LH} • Esto sugiere que al awnentar

la frecuencia de las montas, los niveles de LH se in 

crementarán y con ello habrá mayor cantidad de 6vu-

los liberados (11) • (Ver cuadros nG.meros 8 y 9 l . 

. La ventaja de una segunda monta se demuestra porque

alcanza 86.1%, mientras que una sola logra parir 76.8% 

de las hembras montadas; asimismo, se tienen 0.33% más 
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cerdos por camada con monta doble (6) • (Ver cuadros 

ndmeros 10 y 11) . 

b) Momento del apareamiento 

La cerda puede ser servida en cualquier momento de

un periodo prolongado, pero hay un tiempo 6ptimo p~ 

ra el servicio durante el cual se elevan al rn~ximo

la tasa de concepción y el tamaño de la camada. Dar 

la monta en este momento asegura que los espermato

zoides y los 6vulos lleguen viables al mismo tiempo 

al sitio de la fertilizaci6n. Si el servicio ocu-

rre demasiado pronto, durante el periodo de celo, 

los espermatozoides pueden ser muy viejos para que

se obtengan resultados óptimos hacia el momento en

que los 6vulos se liberen, Por otra parte, si el -

servicio tiene luga~ en forma demasiado tardía, en

tonces los 6vulos habrán sido afectados adversamen

te, envejeciendo antes de ser fecundados (4). (Ver

cuariro ntlmero 12) • 

El momento 6ptimo del servicio serta 12 horas antes 

de que se efectde la ovulaci6n. Esto en la prácti

ca no significa mucho, ya que el momento en que se

va a verificar la dehiscencia folicular no se puede 

precisar, sin embargo, se sabe que al inicio del ce 

12 



(8) 
INFLUENCIA DE 1 6 2 INSEMINACIONES SOBRE EL TAMANO DE LA CAMADA 

SENCILLA DOBLE 

Namero de cerdas cargadas 31/40 36/40 

% de concepci6n 72 90 

Tamaño de la camada 5,1 7.4 

Thompson y Hollis, 1978 - citado por (18) 

VENTAJAS DE UN SERVICIO DOBLE SOBRE EL UNICO 

SENCILLA DOBLE 

% de concepciones 90.2 94.7 

Tamaño de camada 10.25 10.92 

13 

Henry, 1972 - citado por (14) 



• ... 

EFECTO DEL NUMERO DE SERVICIOS EN TRES 

GRANJAS SOBRE EL TAMAf\10 DE LAS CAMADAS 

GRANJAS l 

l MONTA 11.5 

2 MONTAS 11.6 

English, 1985 (4) 

2 MONTAS 

3 MONTAS 

INFLUENCIA DE 2 6 3 MONTAS 

NO. DE CERDAS TOTAL DE 
ADULTAS 

260 

149 

LECHONES 
NACIDOS 

VIVOS 

1,700 

1,140 

J. Hawton, 1972 - citado por (18) 

14 

2 

7.9 

8.9 

DIFERENTES (lO) 

3 

9.3 

10.7 

MEDIA DE 
LECHONES 

8,85 

9.12 

( 11) 



(12) 
EFECTO DEL MOMENTO DE LA MONTA SOBRE LA TASA DE CONCEPCION Y TAMA~O DE LA CAMADA 

Horas antes de la ovulaciOn % de concepciOn Tamaño de la camada 

30 - 24 6.1 7.3 

12 - 16 69 8.1 

14 - 12 100 8.2 

10 - 06 91 9.3 

Dziuk, 1970 - citadc por (18) 15 
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lo (hora cerol, coincide con el pico preovulatorio

de la hormona LH, y entre ~sta y la ovulaci6n, se -

tiene un intervalo de aproximadamente 40 ! 2 horas. 

Otros han encontrado un intervalo de 36 a 40 horas, 

deb~éndose estas diferencias a la distinta exacti--

tud en las detecciones. Cabe señalar también que -

entre la liberaci6n del primer y a1timo óvulo hay 

un intervalo de 1 a 6 horas y la fase de receptabi

lidad sexual de la cerda (estro) dura en las adul--

tas hasta 72 horas y en las j6venes menos de 62 ho

ras. (10, 14, 22). 

MOMENTO OPTIMO DEL SERVICIO 

INSEMINAC ION OVULACION 

T T 
28 horas 40 horas 

A¡.--12 -~ 
~ horas Y 

FINAL DE ESTRO 
PRIMERIZAS 

T 
60 horas 

FINAL DE ESTRO 
ADULTAS 

T 
72 horas 

Polanco (19801 (14) 

c) Ndmero de celo 

Se cree que es m!s importante el nt1mero de celo en-

que es montada la cerda primeriza, como factor que-

16 



r:wdi fic.1 el tam.:iño Je la camada, que el peso o la -

edad que ésta tenga al momento de la monta, ya que

se ha comprobado que un nt1mero de 6vulos liberados-

es más bajo en el primer celo y tiende a aumentar a 

proxirnadamente en un 6vulo más del primero al segu~ 

do y otro 6yulo más del se9undo al tercero; es de-

cir, que lo más importante es la edad fisiol6gica -

de la cerda. (18) 

(13) 
TASA DE OVULACIOi'I Y NUMERO DE CERDOS NACIDOS EN RELACION AL -

PERIODO ESTRAL POST-PUBERTAD 

Ndmero de Tasa ovulaci6n Lechones 
celo nacidos 

io 10.0 6.9 

2º 10.8 a.o 
3º 11.9 9.4 

4º - 70 12.0 

Wiggins y . Col. (1951). -citado por (19) 

Sucede entonces que el n'1Inero de nacidos tiende a -

ser m4s bajo si se sirve en el primer celo (4, 11). 

(Ver cuadros ndrneros 13 y 14). 
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"COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE PRIMERIZAS IN- (14) 

SEMINADAS AL PRIMER Y TERCER CALOR DURANTE 

'l'RES CICLOS" 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS 

PRIMER CALOR 

9.3 

!l.7 

10.2 

9.7 PROMEDIO 

TERCER CALOR 

·10.0 

8.7 

ll.S 

10.8 

Young y King {1981) - citado por (19) 

dl Edad del destete 

A medida que el destete se lleva a cabo m~s tem 

prano, el tamaño de la siguiente camada tiende

ª declinar. (Ver cuadro nrtmero 15). 

De esa manera, para lactancias comprendidas en

tre 16-35 d!as, por cada retardo de 5 dfas en -

el destete, se encontró una tendencia a que au

~entara al siguiente parto en 0.4 el nthnero de

lechones. 

En otros estudios, en lactancias de 2-5 semanas, 

por cada retardo de 5 días en el destete, el ta 

18 



TAMA~O DE LA CAMADA EN RELACION AL LAPSO DE LA LACTACI01-l (15) 

PREVIA 

Duraci6n de la lactancia 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 (en días) 

Ndmero de camadas 167 182 187 207 

Promedio de nacidos 10.1 10,5 10.7 11.3 

English, 1985 y colaboradores (4) 
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maño de la camada siguiente, aumenta alrededor de -

• O, 2 cerditos. 

Esta declinaci6n en el tamaño de la camada que apa-

rece con el destete más temprano, es producida no -

por una menor tasa de ovulaci6n sino por un mayor -

n<imero de muertes embrionarias. (Ver cuadro nG.mero-

.16) • 

La raz6n del mayor n<imero de muertes embrionarias a 

sociadas al destete m~s temprano, se piensa que es-

tá relacionada con el estado del atero y con el 

tiempo requerido por el sistema reproductor para e~ 

tablecer su funcionamiento completo y eficiente des 

pués del parto, El <itero requiere de cierto tiempo 

m1nimo para restablecer completamente su estado fun .-
cional después del parto y así, entre más pronto -

tenga luga~ el servicio y la concepci6n despu~s del 

parto, menos preparado estará para aceptar a todos

los embriones. 

Por consiguiente, el destete más anticipado se aso

cia a una declinaci6n en el tamaño de la camada (4} • 

(Ver cuadro nG.mero 17). 

e) Alojamiento 

El tipo de alojamiento que se le debe dar a las cer 

20 



RELACION DE LA EDAD DEL DESTETE CON LAS MUERTES EMBRIOl~ARIJ\S ( lG) 

Edad del destete 
(en d:ías) 7 21 42 

NIÍillero de 6vulos 
desprendidos 15.6 16.B 16.9 

Embriones a los 
20 d!as 9.2 11.5 13.4 

Embriones muertos 6.4 5.3 3.5 

Varley y Cole, 1975 - citado por (4) 
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(17) 
INFLUENCIA DE LA DURACION DE LA LACTANCIA SOBRE EL % DE CERDAS 

CARGADAS 

DuraciOn de la lactancia 
2 13 24 35 (en díasl 

Intervalo destete calor 10.l 8.2 7.1 6.8 di as 

% de cerdae car9adas 8l.. 9 86.3 90.5 98.0 

NCunero de embriones vivos 8.4 11.1 11.2 11.4 ~ los 28 d!as post-coitum 

% de supervivencia 54.3 70.7 71.6 79.5 embrionaria 
~ 

Svajgr y Col, 1975 - citado por (18) 
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das desde el destete hasta la monta y luego de ésta 

durante un per!odo de 18 a 24 d!as, tiempo en que -

se finaliza la implantaciOn embrionaria, es un tema 

muy discutido. 

Existen dos tendencias 

i) Se alojan las cerdas en grupos (de 10 a 15 por

corral) después del destete y permanecen ah! -

hasta pasados 21 d!as después de la monta; pos

teriormente son pasadas a corrales de gestaci6n 

en grupo o se confinan individualmente. 

ii) Alojarlas en plazas individuales desde el rnorne~ 

to del destete y/o de la monta, permaneciendo -

confinadas durante toda la gestaciOn. 

23 



6) Mortalidad embrionaria 

Algunos investigadores han estudiado diferentes etapas de 

la gestaci6n de la cerda y han encontrado que la mayor 

proporci6n de muertes de lechones ocurren durante su eta-

pa embrionaria (Hasta el d!a 30 de gestaci6n) (14) . 

Del d!a 10 al 30 se observa la mayor parte de la mortali-

dad, segan Wrathall, 1971, en la segunda semana repo~ta ~ 

na mortalidad de 20 al 25% y entre el dia 17 y 30 un 10% 

más de pérdidas. 

Scofield, 1972, consider6 el per!odo más critico para la-

sobrevivencia embrionaria en el comprendido entre el día-

9 y 13 de la gestaci6n. Para Crombie, 1973, el intervalo 

entre 13 y 24 d!as es el pertodo decisivo para la sobrev! 

vencia del embri6n, ya que durante éste se lleva a cabo. -

la gradual adhesi6n del embri6n. Casida, 1953, calcul6 -

un 45% de muertes embrionarias y Scofield dice que la ma-

yor!a de los casos sobrepasan el 40%. (14}. 

En otras observaciones, en cuanto al % de mortalidad em--

brionaria a diferentes fechas (ll}, el mayor porcentaje -
" 

de ésta se alcanz6 en los primeros 38 d!as de 9estaci6n, 

con un 34%. 
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O B J E T I V O 

Comprobar que el confinamiento de 

las cerdas, inmediatamente des- -

pués de la altíma monta, influye

positivamente sobre el nGmero de

lechones nacidos vivos. 

25 



MATERIAL Y METODOS 

La prueba se llev6 a cabo en la granja porcina "Moratepec" de 

ciclo completo, con capacidad para 56 partos mensuales, en 

sistema intensivo, localizada en San Miguel Atepoxco, Munici

pio de ~opaltepec, Estado de México. 

El clima en esta regi6n varía desde temperaturas altas hasta

de 34 grados centigrados en verano y bajas en invierno de 4 a 

8 grados, siendo los vientos dominantes del noroeste. 

El experimento se realiz6 con cerdas h!bridas, productos de -

las cruzas de las razas Duroc, Yorkshire, Hampshire y Landra

ce. (Cerdas híbridas adultas entre 2 y 6 partos). 

Los verracos empleados fueron de raza pura e híbridos de las

razas antes mencionadas; el nmnero total de hembras utiliza-

das para la prueba fue de 38, siendo 19 cerdas del grupo con

trol y 19 cerdas del grupo experimental, 

Las cerdas fueron tomadas de dos períodos de montas, compren

didos del 22 de julio al 21 de agosto de 1985, 
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a) Manejo de las cerdas 

Al destetar a las cerdas, se trasladaron en grupo a los -

corrales llamados de montas, los cuales están construidos 

de bloque y recubiertos con cemento y "slatts" (piso enr!:. 

jillado}, para el desalojo de deyecciones y con techo de

lámina de asbesto (Ver figuras 1 y 2 en las páginas 30 y-

31}. A los lados de estos corrales se encuentran otros -

en los cuales se alojan los verracos; quedan comunicados

por ventanas de 40 x 4Q cms., para facilitar el contacto

verraco-cerda. 

En estos corrales de monta, las cerdas comenzaron a pre-

sentar calor a los 5 a 7 dfas post-destete y fueron servi 

das dos veces en su per!odo de estro. 

Las hembras empleadas fueron seleccionadas por pares; es

decir, de cada dos cerdas que eran montadas por un mismo

semental, una de ellas era pasada a corraletas individua

les, confinada al edificio de gestaci6n (ver figura 3 en

la página 321, inmediatamente despu~s de su ~ltima monta; 

la otra era dejada en el corral de montas junto con las ~ 

tras cerdas. {El verraco al acabar de montar a una cerda

desc~saba 36 horas por lo 1'11E!nos y despu~s cubrta a otra

cerda para completar el parl • 

A las cerdas que se quedaban en grupo en el corral de roo~ 

tas, se les hacta permanecer ah! hasta pasados 23 d!as p~ 

ra diagnosticar preñez, por el criterio de no repetici6n-
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de calor. Después se pasaban a jaulas individuales, al e 

dificio de gestaci6n. 

A las cerdas que se les confinaba después de su dltima -

monta, se les pasaba un verraco por delante de ellas des

veces al día durante los días 18 - 25 post-monta, para -

revisar repeticiones de calor. 

Una vez ya en el edificio de gestaci6n se verific6 el es

tado de preñez con aparato de ultrasonido a los 35 días -

post-monta. Las cerdas permanecían ahí durante todo el -

transcurso de su 9estaci6n. Faltando 7 días aproximada-

mente para su parto, fueron transladadas al edificio de -

maternidad. 

b) Alimentaci6n de las cerdas 

El alimento se fabrica en la misma granja, siendo su com

posici6n : 

Trigo, soya y girasol 

proteína cruda 13% 

energ!a rnetabo-

1 izan te 3000 Kc/kg. 

Se les suministr6 alimento en cantidades ilimitadas, des-
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de el destete hasta la monta, en comederos con tolva de -

l~mina; despu~s de la monta se administraban 2.0 Kgs. por 

cerda al dia, durante toda la gestaci6n tanto a cerdas -

del grupo control como al experimental. 

La nave de gestaci6n consta de 8 filas de jaulas, con 23-

jaulas cada una. Las mismas son de tubo de fierro con di 

mensiones de 60 crns. de ancho por 2.30 metros de largo 

por 1.10 metros de alto, El comedero, de concreto, el 

cual tambi~n sirve de bebedero, va corrido y al frente de 

todas las jaulas el comedero abarca 35 cms. de largo de -

la jaula, quedando l,95 metros de espacio efectivo para -

la cerda. El piso de concreto escobillado, con un peque

ño declive hacia la parte posterior, para terminar en un

canal de desagüe (ver figura 31. 

El an~lisisestad!stico referente al namero de lechones na 

cides vivos, se llev6 a cabo mediante la prueba de "t" de 

Student, Los otros datos se estimaron en medias.(Ver a-

p~ndice) . 
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FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados obtenidos 

INDIVIDUAL GRUPO 

Ntlrnero de cerdas 19 19 

N11mero de cerdas repetidoras 2 l 

% " " 10.52 5.26 

% " no " 89 .48 94.74 
~. . YG··. N11mero de cerdas paridas 17 

% de cerdas paridas/montadas 89.47 84.21 

NCimero total de lechones 183 148 nacidos 

% de lechones nacidos/cerda 10.'.76 9.25 

NCimero de lechones nacidos 175 144 vivos 

wamero de lechones nacidos 10.29 9.0 vivos/cerda 

N<imero de lechones nacidos a 4 muertos 

% de lechones nacidos muertos 4.37 2.7 

(*) !~o significativo estad!sticamente 

(**) Una cerda abort6 y otra fue al rastro por estar en 
mal estado f!sico, 
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~l mayor namero de lechones vivos por cerda (cerdas confina

das), no fue significativo estad!sticarnente. 

Los resultados de los estudios de confinamiento en hembras -

preñadas han sido bastante contradictorios. Resultados de -

estudios realizados en 1969, reportaron que cerdas adultas y 

primerizas, que hab1an sido confinadas en jaulas individua-

les durante la gestaci6n, parieron alrededor de un cerdito -

menos por carnada, que hembras que habían sido alojadas en c~ 

rrales; sin embargo, en otros experimentos (1972), se encon

tr6 que las cerdas primerizas parieron un tamaño de camada -

similar en ambos sistemas y que las cerdas adultas produjeron 

aproximadamente un lech6n m~s por carnada, cuando fueron con

finadas en jaulas individuales (23). 

Existen otros trabajos en los cuales se han obtenido mejores 

resultados, cuando las cerdas se confinan inmediatamente des 

pu~s del destete y/o de la monta, sobre el nGrnero de lecho-

nes nacidos vivos. (1, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 221.(Ver cua-

dros nttrneros 18 y 19) • 

En los cuadros 20, 21 y 22, observaremos que estudios simil~ 

res no reportan beneficio real para ninguno de los sistemas. 
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Las cerdas alojadas individualmente pueden ser capaces de pr2 

ducir alrededor de 1.5 lechones más por año que aquellas alo

jadas en grupos en corral, segfin algunos estudios europeos 

(13). 

Hay trabajos en los cuales no se ha encontrado ventaja para -

ninguno de los dos sistemas (8} y otras investigaciones en -

las cuales las cerdas alojadas en grupos, han producido más -

lechones nacidos vivos (16, 201. (Ver cuadro en la página 38). 

Tribble, 1981, estudi6 el comportamiento de cerdas alojadas -

en grupo e individualmente. Encontr6 una elevaci6n de lecho

nes paridos en cerdas alojadas en grupo, de 11.4 versus 10.3. 

Ruso, 1980, por su parte, menciona la cornparaci6n de cerdas ~ 

lojadas en grupo en namero diferente y alojadas individualme~ 

te, en cuanto al tamaño de la camada, favoreciendo a las cer

das confinadas. 

35 



• 

(18) 
COMPARACION DURANTE 3 ANOS DE COMPORTAMIENTO DE CERDAS ALOJADAS 

EN GRUPO O INDIVIDUALMENTE 
-a 

Individuales Grupo 

Lechones nacidos 10,9 10.5 vivos 

Indice de des te-
7.6 6.4 te .. calor 

% de cerdas 
9 .• a 4.9 repetidoras 

Fonge, 1977 (5) 

RESULTADOS DE CERDAS ALOJADAS EN DISTINTOS LOCALES 

-b 

Nelrnero de lechones 
nacidos vivos 

Cerdas 
alojadas 
indivi
dualmente. 

9.7 

Cerdas 
agrupadas 
con come
deros in
dividuales 

9,3 

wittman, M. Papp, J. Gunde, J. 1978 (25) 
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Cerdas 
agrupadas 
con come
de ros 
comunes 

9.3 



(20) 
COMPORTAMIENTO DE CERDAS ALOJADAS EN GRUPOS O EN FORMA lNDlVIDUAL 

Alojada Alojadas 
individualmente en grupo 

IHlmero de cerdas 
64 64 promedio 

Camadas al año 1.8 l.B promedio 

Lechones nacidos 
10,3 10.2 vivos 

Lechones al destete 8.7 8.6 

Robertson, 1975 (16) 
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(21) 

COMPARACION DE 3 DIFERENTES PERIODOS DE CONFINAMIENTO EN CERDAS DESTETADAS 

Nfunero de hembras 

~llmero de cerdos 
criados por cerda 

Cerdas confinadas 
inmediatamente 
después del deste 
te 

24 

8,8 

Robin Robertson, 1975 (161 

CERDAS ALOJADAS 
EN GRUPOS DE : 

CERDAS ALOJADAS 
INDIVIDUALMENTE 

Ruso, 1980 (17) 

5 

15 

20 

25 

60 

38 

Cerdas confinadas 
inmediatamente 
despuées de la 
monta 

24 

8,8 

Cerdas conf i 
nadas 3 serna 
nas despu6s
del servicio 

24 

8.7 

PROMEDIO DEL TAMA~O DE LA CAMADA (22
) 

9.4 

9.2 

9.1 

8,5 

9.2 

9.7 



e o N e L u s I o N E s 

En las condiciones de nuestro trabajo no se pudieron en

contrar diferencias significativas en el namero de lecno 

nes nacidos vivos, en favor de las cerdas alojadas indi

vidualmente. No obstante, el n11mero de lechones paridos 

vivos por las cerdas que se confinaron después de la mo~ 

ta es mayor en un lech6n que el de las que se alojaron -

en grupo. Para los otros parfunetros, como son, porcien

to de repeticiones y porciento de paridas, del total de

mentadas no se realiz6 un estudio estadístico. 

Se recomienda realizar este trabajo con un mayor nCunero

de cerdas, analizando el comportamiento de cerdas prime

rizas y adultas por separado, incluyendo en el análisis-

. estadístico todos los parámetros que se midieron en este 

trabajo. 
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Apendice 

PRUEBA DE"t" DE STUDENT 

º= ~D 

n 

52 ~02- '~n°' 
o = 

5- =..,S_Q_ 
D~ 

n -1 

2 

"t" o calculada = __ 
so 

DESARROLLADA r 

D= 1.0 

2 se = 166- (14 >i' 14 

D 13 

- 3.419 

·56 = 3.419./ 'fi4 = .914 

"t" CALCULADA = 1,094C•> 

C+>NO SIONIFICATIVO 

t TA8ULADA 1 2 .1194 

Cama 1.094 •• menar, par la t:llnta lae reeult:edae 
del Nª d• leahan•• n11clda• viva• na pr•••nt:• dlfe
r•nal• elgnlflc•t:lv•. 
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