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CAPITULO I 

RESUMEN 



RESUMEN 

Se realizó el estudio de los diferentes parámetros de pro—

ducción de 500 vientres de una granja porcina situada en el trópi-

co húmedo (Cárdenas Tab.) relacionando los resultados obtenidos --

con los parámetros señalados en la literatura de Norteamérica, Ca-

nadá, México y algunos países Europeos. Encontrándose los siguien 

tes resultados: 2.11 partos por hembra por año, con 19.09 lechones 

nacidos vivos por hembra por año, 9.03 lechoneS nacidos por carnada 

con un 7.54 lechones destetados por camada, por lo que el porcenta 

je de mortalidad durante la lactancia (43 días) fué de 14.57 lecho 

nes. Además se encontró que los promedios reproductivos fueron de: 

12.81 días destete a primer servicio, 14.87 días destete a servi--

cio efectivo, 58.45 días abiertos, y 170.90 días de intervalo en--

tre partos. 

Este tipo de evaluaciones incrementa el marco teórico prác-

tico de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Algunos de los resul 

tados obtenidos fueron superiores a los de otras investigaciones,-

entre los factores que influyeron en los resultados, se puede men-

cionar el manejo y medio ambiente. 



CAPITULO II 

INTRODUCCION 



INTWODUCCI 0 N 

En los últimos años los avances tecnológicos han sido dirigi-

dos para optimizar los recursos existentes en una explotación y redu 

cir al mínimo los costos de producción de éstas. Un gran número de-

explotaciones porcinas se han manejado sin hacer evaluaciones perió-

dicas de la producción que alcanzan, y consecuentemente de las utili 

dades que logran obtener en cada período, debido a la continua eleva 

ción de los costos de producción es necesario conocer la situación--

productiva y su consecuencia económica en la explotación. ( 10, 11 ). 

Para llevar un control eficaz de la reproducción que les per-

mita detectar errores oportunamente, es necesario el uso de los re--

gistros de producción, que son indispensable para valorar la produc-

tividad de las explotaciones porcinas. Estos proporcionan la infor 

nación necesaria para comparar los resultados obtenidos con los es-

perados de acuerdo al sistema de la granja. En las hojas de regis-

tro se anotará los que mas tarde serán organizados, analizados, dan 

do una idea acerca de la situación en que se encuentra la explota--. 

ción. ( 10, 11 ). La eficiencia reproductiva de la cerda, es uno-

de los factores de mayor importancia en la economía de las explota-

ciones porcinas siendo imposible determinar su productividad si no-

se cuenta con registros de producción ( 46 ). 

El hombre no solo tiene la habilidad de controlar el medio-- 



-ambiente para obtener una mejor productividad en los animales do-

mésticos, sino también tiene el conocimiento de la cruza y selec—

ción a través de las cuales ha podido alterar las características-

de los individuos para mejorar su productividad. De este modo, el 

cerdo de hoy es diferente al de otras épocas. ( 77 ). 

El rendimiento de una piara se basa en la capaciad reproduc 

tora de los individuos, como en el manejo de los animales, ya que-

al obtenerse un mayor número de lechones vendidos reducirán los --

costos de producción, puesto que los gastos de repartirán entre --

mas animales. Este aumento de número de lechones, se encuentra li 

mitado a su vez por una gran cantidad de factores, entre los que--

encontramos la mortalidad durante el período de lactancia, pudien-

do elevarse del 20% hasta el 35% y el manejo inadecuado de'la pia-

ra. ( 4, 66 ). 

En contra de lo que se piensa el cerdo es originario de zo-

nas tropicales. Su adaptación a medios climatológicos diferentes-

se ha logrado a través de centurios, habiendo evolucionado hasta -

las razar porcinas que actualmente se conocen. En la actualidad,7  

el cerdo de tipo comercial explotado en trópico hómedo, está tra--

tando nuevamente de adaptarse fisiológicamente a su lugar de ori--

gen. ( 8 ). En las observaciones realizadas en zonas tropicales,-

se ha podido constatar que los cerdos adultos se adaptan con mayor 

dificultad a éstas condiciones medio ambientales. ( 23 , 39 ). 
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En general, cuando se expone al ganado a un clima caluroso,-

se pueden presentar alteraciones fisiológicas, reduciendo la produc 

ción metabolica de calor y utilizando todos los medios posibles pa-

ra perderlo. Su comportamiento refleja éstos cambios fisiológicos-

por medio de letargo, reduciendo el consumo de alimentos, adoptando 

posiciones que aumenten al máximo las oportunidades de enfriamiento 

y acelerando su respiración. El cerdo, aún cuando tiene gran núme-

ro de glándulas sudoriparas en la piel no puede utilizarlas para --

transpirar y facilitar su aclimatación a medios ambientales caluro-

sos, por la capa de grasa dorsal que lo cubre. ( 37 ). 

La temperatura y la humedad son considerados dos de los fac-

tores ambientales que pueden afectar la reproducción en cerdos, ya-

que los cerdos tienen un insuficiente sistema termoregulador, por - 

lo que las altas temperaturas, pueden afectar su eficiencia repro--

ductiva. Altas temperaturas, pueden afectar el porcentaje de ovula 

ción, el ciclo estral y por consiguiente la presentación del celo.-

( 37 ). Con respecto al comportamiento sexual de las hembras, este 

es influenciado por el clima, existiendo una correlación negativa -

entre duración del celo y la temperatura ambiental. ( 64 ). La ten 

sibn ejercida por la intensa radiación solar que encontramos en las 
zonas tropicales, aparentemente constituyen un problema para las ex 

plotaciones, ya que pueden afectar la productividad de los animales. 

( 21 ). 

En períodos calientes del año, aquellos animales que han si- 

- 4 - 



-do cubiertos tienden a tener un bajo promedio de apareamiento. In-

dicándose que cualquiera de los períodos de gestación pueden ser a--

fectados. ( 37 ). 

Edwards (18) señala que mantuvo hembras bajo un stress calóri 

co, durante 17 hrs diarias, bajo 38°C y 7 hrs bajo 32.2°C, 3 grupos-

de hembras que fueron sometidas a 23.4°C, en donde no se encontró di 

ferencias significativas entre el ciclo de la hembra, número de cuer 

por luteos, y número de embriones viables. En el tercer experimento, 

cuando las hembras fueron expuestas al stress calórico, durante los-

primeros 15 días después del servicio, se presentó una mayor mortali 

dád embrionaria. ( 18 ). 

En otras investigaciones Dick (17) señala que bajo una tempe-

ratura de 10 - 15 °C, durante 60 días en donde fueron estudiadas 96-

hembras Lacombe, no se ve afectado el porcentaje de ovulación y fe--

tos vivos. 

De la actividad porcícola en el trópico húmedo de nuestro pa-

ís, se tiene poca información, no obstante que se han aplicado técni 

cas adecuadas para explotar al cerdo en el área de la Chontalpa, don 

de encontramos algunas explotaciones técnificadas que se han ido me-

jorando através del tiempo, para tratar de establecer la metodología 

más adecuada en estas zonas, para la crianza del cerdo ( 8 ). 

Dentro de los factores ecológicos que afectan la productivi--

dad de la hembra en trópico tenemos: 
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a) Temperatura. 

b) Precipitación pluvial. 

c) Humedad relativa. 

Por tanto, deben estos determinarse con el fin de atender a-

las necesidades medio ambientales de los animales en explotación.--

(1) 

Los objetivos a lograr através de esta investigación son los 

siguientes: 

1.- Elaborar un informe de los parámetros reproductivos- re 

copilados de dicha granja, el cual podrá ser usado como base para de 

terminar la productividad de los cerdos en el trópico. 

2.- Comparar los resultados obtenidos de la granja con estu-

dios posteriores encaminados a la planeación y evaluación de explóta 

ciones porcinas en el país. 

• 3.- Detectar problemas que ocasiona deficiencias en la pro - 

ducción y proponer soluciones para su corrección. 
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CAPITULO I I I 

- MATERIAL Y METODOS 



MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este trabajo se estudiaron los regis-

tros de producción de 500 vientres y 29 sementales distribuidos en-

11 casetas en la región de la Chontalpa, la granja cuenta con un to 

tal de 700 hembras y 29 sementales y ésta se encuentra situada en -

la segunda sección de río seco, Cárdenas Tabasco. 

Las 50 héctareas que la integran tienen los siguientes limi-

tes, al Oriente, Cárdenas Tab., al Occidente, la región de la Chon-

talpa, al Sureste, el ingenio de Sta. Rosana y al Norte, Comalcal-

co Tab.. 

El clima dominante de acuerdo con la clasificación de Thorn 

thwatte, es hómedo sin estación seca bien definida; cálida sin es--

t  ación invernal. La temperatura media anual es de 26°C. Con tempe 

raturas extremas de 12 a 44°C que se presentan durante todos los me 

ses del alío y de marzo a mediados de agosto, la precipitación plu--

vial media por año es de 2200 mm. en unos 150 días al año, que se-

encuentra en los meses de junio a enero, con un promedio seco de 3-

a 4 meses que va de febrero a mayo, la humedad relativa media es de 

80%, teniendo variaciones de 75 a 90%. Los vientos dominantes son 

del Noreste. La altura media del área donde se localiza la granja-

es de 15 metros snm 

Se analizaron los registros individuales de 500 vientres de- 



-los 700 existentes en la granja. En particular se evaluó el com - 

portamiento productivo de cada cerda durante sus ciclos reproducti-

vos; para lo cual, se usaron los registros llevados en las áreas de 

servicio, gestación y maternidad. La recolección de datos corres 

pendió al año 1975. 

El sistema de la granja es de tipo intensivo y el sistema de 

producción es de ciclo completo. Las áreas de servicio, gestación, 

maternidad, destete, crecimiento y finalización de la granja, están 

bien delimitados de acuerdo a la función que desempeñan. 

En el área de servicio, los corrales de las hembras y semen-

tales están intercalados, el área de gestación cuenta con 20 corra-

les en donde se agrupan las cerdas confinadas durante su fase ges - 

tante, de estas salas pasan de 5 a 8 días antes de parir, a las sa-

las de parto. Las que están dotarlas con jaulas para partos, acondi 

cionadas para proporcionar al lechón un medio adecuado; en estas sa 

las se destetan los lechones a las 6 semanas de edad, pasando poste 

riórmente a los corrales para destete y las hembras a las áreas de-

servicio. 

Las construcciones están hechas,  a base de varilla corrugada -

estructura de fierro, ladrillos, madera, cemento, riel, lámina gal-

vanizada y de asbesto, guano, palma y de teja. Las casetas de ser-

vicio, gestación, crianza y finalización son abiertas. 

El sistema de-alimentación es a base de concentrado formula-' 
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-do particularmente para la granja, la fábrica de alimento tiene ma-

quinaria propia para preparar alimentos balanceados. 

En lo que se refiere a sanidad se llevan a cabo las medidas ne 

cesarias para que en su mayoría los corrales, pasillos, comederos,etc; 

permanezcan aseados. En el calendario de vacunación solo se incluye -

la vacuna contra cólera porcino. 

Entre las rutinas de manejo se encuentra, atención de partos --

descolmillado, desinfección del ombligo, aplicación de hierro y vitam.i 

nas, castración, desparasitar internamente, cambio de los lechones de-

lactancia -1 destete y posteriormente a iniciación y engorda. 

En el presente trabajo se analizarón los registros de la granja 

estudiandose los siguientes parámetros. 

1. Número total de lechones nacidos vivos. 

2. Número de lechones muertos al nacimiento por camada 

3. Peso de la camada al nacimiento. 

4. Número delechones destetados. 

5. Días de lactancia. 

6. % de mortalidad en lactancia. 

7. Número total de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

8. Días de destete a primer servicio. 

9. Días de destete a servicio efectivo. 

10. Intervalo entre partos. 

11. Días abiertos. 

12. Número de partos por hembra por año. 
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A continuación se describen los parámetros a analizar. 

1. Número total de lechones vivos: 

Este índice estima el número de lechones nacidos vivos al momento del 

parto. 

2. Número de lechones muertos. 

Número de lechones nacidos muertos al momento del parto. 

3. Peso de la camada al nacimiento: 

Es el peso global de los lechones nacidos vivos al momento del parto. 

4. Número de lechones destetados: 

Total de lechones destetados por hembra durante ese parto. 

S. Días de lactancia. 

Tiempo que transcurren los lechones con la madre desde el momento del 

parto hasta que se efectúa el destete. 

6. % de mortalidades en lactancia: 

Número total de cerditos que mueren durante el período de lactancia. 

7. Número total de lechones nacidos vivos por hembras por año: 

Número total de lechones nacidos vivos por hembra durante el alio. 

8. Días de destete a primer servicio: 

Tiempo que transcurre desde que se efectúa el destete hasta que se da 

el primer servicio. 

9. Días de destete a servicio efectivo: 

Siendo este el tibmpo que transcurre, desde el momento del destete, - 

hasta que la hembra queda gestante. 

10. Intervalo entre partos: 
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Lapso que transcurre entre un parto y el siguiente. 

11. Días abiertos: 

Comprende desde el momento de parto, hasta que la hembra vuelve.  a 

quedar gestante. 

12. Número de partos por hembra por año: 

Es conveniente recordar que las evaluaciones se harán, considerando- 

un número de 504 vientres de un total de 700 que existen en la expío 

tación. 

Se utilizaron diferentes métodos estadísticos (Sistema S.A.S.) 

Mediante el cual se llegaron a datos de tipo descriptivo. 

a) Media. 

b) Desviación Estandard. 

Coeficiente de variación. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS 



RESULTADOS 

Los resultados de las variables estudiadas se describen en los 

cuadros I al XII. Los que incluyen el análisis estadístico, sobre 

los parámetros de producción estudiados. 

Cuadro No. I.- Se señalan las características generales de la 

granja, sobre las variables estudiadas respecto a la camada, donde se 

analizaron los siguientes parámetros. Realizandose la evaluaci6n glo 

bal. 

I. No. de lechones nacidos vivos. 

II. No. de lechones muertos al nacimiento por camada. 

III. Peso de la camada al nacimiento. 

IV. No. de lechones destetados por camada. 

V. Días de lactancia por camada. 

VI. % de mortalidad en lactancia. 

VII. Total de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

Cuadro No. II.- Se observa el análisis general de los paráme-

tros reproductivos de las hembras. Realizádose la evaluaci6n global. 

I. Días de destete a primer servicio. 

II. Días de destete a servicio efectivo. 

III. Intervalo entre partos. 

IV. Días abiertos. 

V. No. de partos por hembra por año. 



Cuadro No. III.- Se señala el estudio sobre las característi-

cas de las camadas de primer parto. 

I. No. de lechones nacidos vivos. 

II. No. de lechones muertos al nacimiento por camada. 

III. Peso de la camada al nacimiento. 

IV. No. de lechones destetados por camada. 

V. Días de lactancia por camada. 

VI. % de mortalidad en lactancia. 

VII. No. de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

Cuadro No. TV.- Se señalan las características de los paráme-

tros reproductivos de las hembras de primer parto. 

I. Días de destete a primer servicio. 

II. Días de destete a servicio efectivo 

III. Intervalo entre partos. 

IV. Días abiertos. 

V. No. de parto por hembras por año. 

Cuadro No. V.- Se señala el estudio sobre las características-

de la camada, de segundo parto. 

I. No. de lechones nacidos vivos. 

II. No. de lechones muertos al nacimiento por camada. 

III, Peso de la camada al nacimiento. 

TV. No. de lechones destetados por camada. 

V. Días de lactancia por camada. 
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VI. % de mortalidad en lactancia. 

VII. No. de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

Cuadro No. VI.- Se señalan las características de los paráme-

tros reproductivos de las hembras de segundo parto. 

I. Días de destete a primer servicio. 

II. Días de destete a servicio efectivo. 

III. Intervalo entre partos. 

IV. Días abiertos. 

V. No. de partos por hembra por año. 

Cuadro No. VII.- Se señalan las características de las cama--

das de tercer parto. 

I. No. de lechones nacidos vivos. 

II. No. de lechones muertos al nacimiento. 

III. Peso de la camada al nacimiento. 

IV. No. de lechones destetados por camada. 

V. Días de lactancia por camada. 

VI. % de mortalidad en lactancia. 

VII. No. de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

Cuadro No. VIII.- Se señalan las características de los paráme-

tros reproductivos de las hembras de tercer parto. 

I. Días de destete a primer servicio. 

II. Días de destete a servicio efectivo. 

III. Intervalo entre partos. 
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IV. Días abiertos. 

V. No. de partos por hembra por año. 

Cuadro No. IX.- Se señalan las características de las cama-

das, de cuarto parto. 

I. No. de lechones nacidos vivos. 

II. No. de lechones muertos al nacimiento por camada. 

III. Peso de la camada al nacimiento. 

IV. No. de lechones destetados por camada. 

V. Días de lactancia por camada.• 

VI. % de mortalidad en lactancia. 

VII. No. de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

Cuadro No. X.- Se señalan las características de los paráme-

tros reproductiVos de las hembras de cuarto parto. 

I. Días de destete a primer servicio. 

II. Días de destete a servicio efectivo. 

III. Intervalo entre partos. 

1V. Días abiertos. 

V. No. de partos por hembra por año. 

Cuadro No. XI.- Se señalan las características de las cama - 

das, de quinto parto. 

I. No. de lechones nacidos vivos. 

II. No. de lechones muertos al nacimiento por camada. 

III. Peso de la camada al nacimiento. 

N. No. de lechones destetados por camada. 
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V. Días de lactancia por camada . 

VI. % de mortalidad en lactancia. 

VII. No. de lechones nacidos vivos por hembra por año. 

Cuadro No. XII.- Se señalan las características de los pará-

metros reproductivos de las hembras de quinto parto. 

I. Días de destete a primer servicio. 

II. Días de destete a servicio efectivo. 

III. Intervalo entre partos. 

IV. Días abiertos. 

V. No. de partos por-hembra por año. 
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CUADRO 	No. 	1 

ANALISIS GENERAL DE LAS VARIABLES 	ESTUDIADAS 

CARACTERISTICAS DE LA CAMADA 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR 

No. 	de lechones 	nacidos vivos 947 9.03 2.11 23.37 

No. 	de 	lechones muertos 	al 	nacimien 

to por camada 947 0.08 0.57 704.87 

Peso de 	la 	camada 	al 	nacimiento 940 11.52 2.81 24.44 

No. 	de lechones destetados 	por 	cama- 

da 935 7.54 2.24 29.70 

Días de lactancia 	por camada 913 43.72 4.40 10.07 

% de mortalidad 	en lactancia 935 14.57 29.35 201.44 

No. 	de lechones nacidos 	vivos 	por 

hebra n r añn  
947 19.09 



CUADRO 	No. 	II 

ANALISIS GENERAL DE LAS VARIABLES 	ESTUDIADAS 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

Dlas destete a 	primer servicio 900 12.81 16.52 128.94 

Días destete 	a 	servicio 	efectivo 900 14.87 21.40 143.86 

Intervalo 	entre 	partos 535 170.90 25.32 44.81 

Olas abiertos 933 58.45 36.42 62.31 

No. 	de partos por 	hembra 	por año 933 2.11 
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CUADRO 	No. 	III 

PRIMER PARTO 

CARACTERISTICAS 	DE LA CAMADA 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

No. 	de lechones nacidos vivos 412 8.87 2.17 24.50 

No. 	de lechones muertos al 	naci- 

miento por camada 412 0.06 0.49 783.03 

Peso de 	la 	camada 	al 	nacimiento 408 11.10 2.69 24.25 

No. 	de 	lechones destetados 	por ca 

mada 407 7.62 2.22 29.14 

Días de 	lactancia 	por 	camada 399 43.44 4.29 9.89 

% mortalidad 	en lactancia 407 11.81 28.17 238.59 

No. 	de 	lechones nacidos vivos por 

hembra 	por año 
412 18.62 



CUADRO 	No. 	IV 

PRIMER PARTO 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

Días 	de destete a primer 	servicio 399 16.26 20.15 123.93 

Días de destete a servicio efecti 

vo 
399 18.48 25.33 137.05 

Intervalo entre 	partos 1 - - - 

Días 	abiertos 413 59.28 23.66 39.92 

No. 	de partos 	por hembra por año 413 2.10 



CUADRO 	No. 	V 

SEGUNDO PARTO 

CARACTERISTICAS DE LA CAMADA 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

No. 	de 	lechones 	nacidos 	vivos 445 9.01 2.05 22.74 

No. 	de lechones muertos 	al 	naci- 

miento por camada 
445 0.10 0.67 629.67 

Peso de la 	camada 	al 	nacimiento 442 11.68 2.79 23.94 

No. 	de lechones destetados 	por 

camada 
438 7.36 2.28 31.03 

Días de lactancia 	por 	camada 426 43.75 4.52 10.33 

% mortalidad 	en 	lactancia 438 16.67 31.88 191.22 

No. 	de 	lechones 	nacidos vivos 

por 	hembra 	nor año 
445 18.94 



CUADRO 	No. 	VI 

SEGUNDO PARTO 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

Dias destete a primer 	servicio 415 10.29 12.56 121.99 

Dlas 	destete a 	servicio 	efectivo 415 12.39 17.89 144.40 

Intervalo entre partos 444 171.70 26.45 15.40 

Días abiertos 432 58.78 48.08 81.79 

No. de 	partos 	por hembra 	por año 432 2.10 



CUADRO 	No. 	VII 

TERCER PARTO 

CARACTERISTICAS DE LA CAMADA 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

No. 	de 	lechones 	nacidos 	vivos 87 9.74 1.93 19.80 

No. 	de 	lechones muertos 	al 	naci- 

miento por camada. 87 0.03 0.23 691.98 

Peso de 	la 	camada 	al 	nacimiento 87 12.54 3.04 24.31 

No. 	de 	lechones destetados 	por ca- 

mada. 
87 8.01 1.98 24.78 

Dlas de lactancia por camada 85 44.94 4.18 9.31 

% de mortalidad 	en 	lactancia 87 16.47 18.97 115.20 

No. 	de lechones nacidos vivos por 

hembra 	por año. 
87 21.23 



CUADRO 	No. 	VIII 

TERCER PARTO 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

CARACTERISTICA NUMERO DE 	PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

Días destete a 	primer 	servicio 84 9.14 10.93 119.64 

Días de destete a 	servicio efec-

tivo. 84 10.29 13.00 126.24 

Intervalo entre partos 87 167.05 18.85 11.28 

Días abiertos 86 53.19 8.57 16.12 

No. 	de partos por hembra 	por año 86 2.18 



CUADRO 	No. 	IX 

CUARTO PARTO 

CARACTERISTICAS DE LA CAMADA 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE 	VAR. 

No. 	de 	lechones 	nacidos 	vivos 2 11.50 0.70 6.14 

No. 	de 	lechones muertos al 	nacimien 

to 	por camada 
2 - 

 
0.00 0.00 

Peso de 	la 	camada al 	nacimiento 2 12.00 1.41 11.78 

No. 	de lechones destetados 	por cama 

da 2 7.50 3.53 47.14 

Días de 	lactancia 	por camada 2 41.50 3.53 8.51 

% de mortalidad 	en 	lactancia 2 33.71 34.81 103.28 

No. 	de lechones 	nacidos 	vivos 	por 

hembra 	por año 
2 26.79 



CUADRO 	No. 	X 

CUARTO PARTO 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

CARACTERÍSTICA NUMERO DE 	PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

Dias 	destete a 	primer 	servicio 1 3.00 

Dias 	destete a 	servicio 	efectivo 1 3.00 

Intervalo 	entre partos 2 169.00 2.82 1.67 

Dias 	abiertos 1 42.00 

No. 	de partos 	por 	hembra 	por año 1 2.33 



CUADRO 	No. 	XI 

QUINTO PARTO 

CARACTERISTICAS DE LA CAMADA 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE VAR. 

No. 	de 	lechones 	nacidos 	vivos 1 13.00 - - 

No. 	de 	lechones muertos 	al 	naci- 
miento 	por camada 1 - 

 
0.00 - 

Peso de 	camada 	al 	nacimiento 1 20.00 - - 

No. 	de 	lechones destetados 	por ca 
mada. 1 11.00 - - 

Días de 	lactancia por camada 1 42.00 - - 

Mortalidad 	en 	lactancia 1 15.38 - - 

No. 	de 	lechones 	nacidos 	vivos por 
hembra 	por año. 1 29.64 - - 



CUADRO 	No. 	XII 

QUINTO 	PARTO 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

CARACTERISTICA 
NUMERO DE PARTOS 

EVALUADOS 

MEDIA POR 

CAMADA 
D. 	ESTANDARD COEFICIENTE 	VAR. 

Olas destete 	a 	primer 	servicio 1 4.00 - - 

Olas destete a 	servicio 	efectivo 1 4.00 - - 

Intervalo entre 	partos 1 160.00 - - 

Olas 	abiertos 1 46.00 - 

No. de partos por hembra 	por año 1 2.28 



CAPITULO V 

DISCUSION 



D.ISCUSI 0 N 

Para facilitar la discusión de los resultados, se realiza el-

análisis de éstos como se presentan en los cuadros I al XII y de a 

cuerdo a la secuencia de las variables en estudio. 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS: El promedio global de le - 

chanes nacidos vivos, de las 500 hembras en estudio, fué de 9.03 (--

cuadro número I), resultados similares fueron encontrados por Canci-

no (7) bajo las mismas condiciones de trópico húmedo (Chontalpa) que 

fué de 9.10; Wettemann (74), en un estudio realizado en Oklahoma, en 

contró que hembras durante la primera etapa de gestación, expuestas-

a altas temperaturas ( 20 - 37.7°C.) el número de lechones nacidos -

vivos fué de 10.3, que contrasta con los resultados que se obtuvie -

ron cuando éstas fueron expuestas a las mismas temperaturas durante-

la última etapa de gestación, en donde el número de lechones nacidos 

vivos fué de 6.0; resultados similares fueron obtenidos por Edwards-

(18), en Oklahoma, con un promedio de 6.0 lechones nacidos vivos, --

con esto confirma los efectos adversos del calor en la última etapa-

de gestación: sin embargo, el departamento de Agricultura de Fiji-

(22), señala en hembras de raza Large Whaite (L.W.) un promedio de-

13.2 lechones nacidos vivos, en la estación de investigación locali 

zada en Koroniva Was. Este análisis se obtuvo de un total de 32 ca 

nadas; Do Amaral, (16) en Mozanbique, en hembras de raza L,W. el pro 



-medio que obtuvo fué de 8.8 lechones nacidos vivos; Morillo Velarde 

(42) en Hong Kong obtuvo con la cruza de L. W. por Morocco un prome-

dio de 10.16 lechones nacidos vivos. 

Podemos considerar de acuerdo a los datos anteriores que algu 

no de los factores que tienen relación con el número de lechones na-

cidos vivos, son la temperatura y la raza. Algunas investigaciones-

realizadas en el país reportan índices como los encontrados por Qui-

roz (54), que realizó un estudio en 4 granjas en la región del Bajío 

encontrando un indice de 8.30 lechones nacidos vivos; De Luna (14),-

(Teoloyucan Estado de México), encontró un promedio de 10.50 lecho--

nes nacidos vivos, en donde las mas altas temperaturas son de 16.82° 

C. para verano y 13.3°C. para invierno. No obstante se debe conside 

rar lo que señalan Aluja y Berruecos (2), que existen marcados efec-

tos de manejo y condiciones generales de la granja sobre el número de 

lechones nacidos vivos. Por lo que el índice de 9.03 lechones naci-

dos vivos, del.presente trabajo puede considerarse como bueno en com-

paración a los resultados mancionados anteriormente. 

Asimismo, en la presente investigación, el Número de lechones 

nacidos vivos por número de parto (Cuadro número III, V y VII) se ob-

tuvo un índice de 8.87 lechones nacidos vivos en hembras de primer --

parto, 9.02 en hembras de segundo parto y 9.74 en hembras de tercer--

parto, siendo estos superiores a los obtenidos por Quiroz (54), que--

fué de 8.3 lechones nacidos vivos en hembras de primer parto y 8.4 en 
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-hembras de segundo o mas partos, no así en los resultados obtenidos 

por Rasbech (5?) que fueron de 8.7 lechones nacidos vivos en hembras 

de primer parto, 9.6 en hembras de segundo parto y 10.3 en hembras -

de tercer parto; los resultados anteriores indican un incremento en-

el número de lechones nacidos vivos conforma aumenta el número dé --

parto en la hembra. Por otro lado Yanga (77) en Hong Kong, los re—

sultados obtenidos no tuvieron un incremento significativo en el nú-

mero de lechones nacidos vivos conforme al número de parto, siendo--

éstos de 9.1 lechones en hembras de primer parto, 7.0 en el segundo-

parto y 8.2 en el tercero. 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS MUERTOS AL NACIMIENTO: el promedio 

global de los 500 vientres en estudio fué de 0.08 (.87%) lechones na-

cidos muertos (Cuadro número I) con un total de 9.10 lechones nacidos 

al parto, Ilancic et al (28) reporta que el número promedio de lecho-

nes muertos al nacimiento fué de 0.81 (7.2%) para camadas de 11.10 le 

chones al parto; resultados similares fueron encontrados por De Luna-

(14) en Teoloyucan Edo. de México, siendo el promedio 0.55 (5.2%) le-

chones muertos para camadas de 10.50 lechones; Argaflosa (3) en Filipi 

nas, señala un promedio de 0.64 (5.8%) lechones nacidos muertos para 

camadas de 10.95 lechones; Morillo Velarde (42) (Ceuta), señala que--

en cerdos de tipo criollo obtuvo un promedio de 0.50 (4.6%) lechones-

nacidos muertos para camadas de 10.66 lechones. No obstante Stein --

bech (65) en Giessen encontró que el porcentaje de lechones nacidos--

muertos fué de 5.63 y que el efecto de las estaciones del año fué al- 
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-tainente significativo, siendo la mas alta incidencia el mes de marzo 

(10%) y 123% para el mes de abril, siendo estos los meses con las 

mas altas temperaturas, y que puede afectar la productividad de la 

hembra. 

Un estudio realizado por Wettemann (74) señala que hembras ex-

puestas a altas temperaturas ( 20 a 37.7°C.) durante el primer tercio 

de gestación, el número de lechones nacidos muertos fué de 0.7 (6.7%) 

lechones para camadas de 10.3 lechones, y para las hembras que fueron 

expuestas durante el último tercio de gestación fué de 5.2 (52.0%) le 

chones nacidos muertos en camadas de 10.0 lechones. Esto muestra la-

alta susceptibilidad de las hembras al stress calórico en el último - 

tercio de gestación y que tiene relación con el aumento en el número-

de lechones nacidos muertos (65). 

El número de lechones nacidos muertos por número de parto fué-

de 0.6 lechones nacidos muertos para hembras de primer parto, 0.10 le 

chones para hembras de segundo parto y 0.03 para hembras de tercer --

parto ( Cuadro III, V y VII) con un total de lechones por camada de--

8.93, 9.11 y 9.77 lechones respectivamente; resultados similares fue 

ron encontrados por Popovic (52) que fueron 0.6 lechones nacidos muer-

tos en hembras de primer parto, pero no para los siguientes partos fue 

ron de 0.5 lechones en hembras de segundo parto y 0.5 lechones en hem-

bras de tercer parto, con un número total de lechones por camada de--

10.5, 10.4 y 10.1 lechones respectivamente; asimismo Argañosa (3) en- 
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Filipinas, señala que la edad de la hembra no afecta el número de -

lechones nacidos muertos pero afecta significativamente el tamaño -

de la camada al destete. 

Los resultados obtenidos en este trabajo señalan que el por-

centaje de lechones nacidos muertos se encuentra por abajo de las o 

tras investigaciones mencionadas, pero también hay que tomar en cuen 

ta que el número de lechones vivos es inferior a los de otros auto-

res, existiendo una relación entre el námero de lechones nacidos --

muertos y el tamaño de la camada, Rivera ( 58). 

PESO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO: el promedio global de las--

509 hembras en estudio fué de 11.52 Kg por camada (Cuadro número I), 

tomando en cuenta que el número de lechones nacidos vivos fué de - -

9.03; resultados similares fueron encontrados por Vázquez, Robles y- 

Berruecot (73) bajo las mismas condiciones de trópico húmedo (Paso-- 

"-dél Toro Veracruz) que fué de 12.15 Kg para la raza Durok, 11.82 Kg, 

para la raza Yorkshire, 11.13 Kg, para la raza Hampshire y 9.28 Kg,-

para hembras de tipo criollo, siendo el número de 9.27, 9.18, 9.52 y 

8.20 leChanes por camada al nacimiento respectivamente, de la misma-

forma Cancino (7) en trópico húmedo (Chontalpa) el promedio fué de - 

13.28 Kg, por camada al nacimiento con 9.10 lechones al nacimiento;-

asimismo Fiji: Departamento de Agricultura (22) en clima tropical -

señala un promedio de 11.37 Kg por camada al nacimiento y un prome -

dio de 13.2 lechones al nacimiento; bajo las mismas condiciones de - 
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-trópico Johar (30), en la India, obtuvo 6.34 Kg por camada, con un 

promedio de 5.9 lechones al parto. Otros autores, Wettemann (74) --

menciona que las hembras expuestas a altas temperaturas (20 a 37.7°C) 

durante el primer tercio de gestación fué de 13.55 Kg por camada, con 

un total de 10.3 lechones al parto, no así en hembras que fueron ex -

puestas a las mismas temperaturas durante el último tercio de gesta - 

ción, siendo el peso de la camada al nacimiento de 7.08 Kg con un pro 

medio de 6.0 lechones al nacimiento. Por lo que el número de lecho - 

nes nacidos, se encuentra en relación con el peso de la camada y con-

secuentemente afectado por el stress del calor, no obstante que hubo-

variaciones de temperatura el peso de los lechones no tuvo diferencia 

significativa (18). 

Por otra parte Sreckovic (64) obtuvo en promedio 12.48, 13.49, 

13.54 y 11.93 Kg por camada al nacimiento,con un promedio de 10.4, --

10.3, 10.5 y 9.7 lechones nacidos vivos por camada; resultados simila 

res obtuvo De Luna (14), que fué de 13.48 Kg el peso de la camada al-

nacimiento, con 10.50 lechones al parto. 

Observando los resultados anteriores, podemos deducir que el--

clima trópico húmedo no influye significativamente en el peso de la--

camada. 

El peso de la camada ál nacimiento por número de parto fué de-

11.10, 11.68 y 12.54 Kg (Cuadro número III, V y VII) para hembras de-

primero, segundo y tercer parto respectivamente; asimismo Rivera (58) 
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-señala que existe una relación entre el número de parto en la cerda 

y el peso de la camada al nacimiento, siendo mas alto el promedio en 

el parto 2.51, con promedio de 12.09 Kg por camada. Sin embargó Hol 

ness (27), bajo las mismas condiciones de trópico húmedo,sefiala que-

no hay relación entre el número de parto y el peso de la camada al -

nacimiento. 

NUMERO DE LECHONES DESTETADOS: el promedio global de los 500 

vientres en estudio fué de 7.54 lechones destetados por camada (Cua-

dro número I) con un 16.51% de mortalidad durante la lactancia ( 

43.44 días); resultados similares fueron obtenidos por Cancino (7) -

en trópico húmedo (Chontalpa) que fué de 7.75 lechones destetados -

por camada, con un 14.90% de mortalidad durante la lactancia (4Sdías) 

asimismo Braude (5) en clima trópical, obtuvo 8.0 lechones desteta - 

dos, con un 20% de mortalidad durante la lactancia (56 días); de la-

misma forma Spath (63) en clima tropical, el resultado que obtuvo fué 

de 7.3 lechones destetados con un 25.52% de mortalidad durante la lac 

tancia; por otro lado Fiji: Departamento de Agricultura (22) en trópi 

co, obtuvo 8.2 lechones destetados con un 38% de mortalidad durante -

la lactancia, con 13.2 lechones nacidos vivos por parto; asimismo Ri-

vera (58), obtuvo 9.12 lechones destetados y 9.45% de mortalidad du - 

Tante la lactancia; Willson (75), menciona que entre mayor es el núme 

ro de lechones nacidos vivos, manor es la cantidad de lechones deste-

tados, siendo las camadas de 11 - 14 lechones al parto (8 lechones --

destetados) los que obtuvieron mejores resultados; Sadana (59) en cli 
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-ma tropical señala que la mas alta mortalidad durante la lactancia 

fué de 36.4% para el mes de noviembre, el 35.1% en junio, 31.9% en-

julio y el 10.2% durante el mes de enero; por otro lado De Luna (14) 

obtuvo 9.0 lechones destetados y 14.29% de mortalidad durante la 

lactancia; asimismo Quiroz (54), en el Bajío obtuvo 7.46 lechones 

destetados con un 10.13% de mortalidad durante la lactancia (21días). 

Por lo que observando los resultados anteriores en el presen-

te estudio, el promedio global de 7.54 lechones destetados puede con 

siderarse como bueno, no obstante Pepper (49) ha sugerido un prome -

dio de 8.6 lechones destetados por camada con un promedio de 10-14%-

de mortalidad durante la lactancia. 

- Después de haber comparado los datos obtenidos con los de o--

tras investigaciones, se puede considerar que el parámetro número de 

lechones destetados, se encuentra ligeramente afectado en clima tro-

pical, debido probablemente al stress calérifico, cambios bruscos de 

temperatura y humedad, ya que se incrementan problemas infecciosos - 

- tales como: colibacilosis, septisemias, neumonías, colibacilosis en-

térica, gastroenteritis trasmisible etc. (70). 

El número de lechones destetados por número de parto: fué de-

7.62 lechones destetados en hembras de primer parto, 7.36 lechones -

destetados para hembras de segundo parto y 8.01 lechones para hem --

bras de tercer parto (Cuadro III, V y VII), con un 14.09, 18.32 y --

8.22% de mortalidad durante la lactancia respectivamente: por otro - 
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-lado Popovic (52), en clima tropical (Yugoslavia) obtuvo 9.11 lechones 

destetados en hembras de.primer parto, 9.02 lechones para el segundo --

parto y 8.88 lechones destetados para hembras de tercer parto, con un--

13.3, 13.3 y 12% de mortalidad durante la lactancia; así Sreckovic (64) 

obtuvo un promedio de 8.1,.8.5 y 8.0 lechones destetados en hembras de-

primero, segundo, tercero y cuarto parto respectivamente, habiendo obte 

nido 20.1, 17.2, 19.2 y 17.7% de mortalidad durante la lactancia. Con-

siderando esto, el porcentaje de mortalidad es mas alto en hembras de -

primer parto, que en hembras de segundo y tercer parto. 

DIAS DE LACTANCIA: el promedio global de los 500 vientres en es-

tudio fué de 43.44 (Cuadro número I) bajo las mismas condiciones de tró-

pico húmedo, Devandra (15) en Trinidad Tobago, menciona que hembras des 

tetadas a las 6 semanas de edad, muestra índices reproductivos acepta - 

bles. Svagjr (66), analizaron lactaciones de 2, 13, 24 y 35 días encon 

' trandp que las hembras que efectuaron el destete a los 2 días, muestran 

un aumento en el transcurso de días de destete a estro incompleto, invo 

lución uterina, un aumento en la incidencia de ovarios quísticos y foil 

culos anovulatorios; Kernkamp (32), señala que a medida que los días de 

lactancia aumentan, se incrementa el porcentaje de óvulos fertilizados; 

asimismo Swierstra (68) señala que las hembras retornan a estro y ovu - 

lan entre 8 y 16 días después del parto, con un alto porcentaje de ovu-

lación; Grummer (26) menciona que un destete temprano (menor de 3 sema-

nas), usualmente causa una disminución en la fertilidad durante el pri-

mer período de calor y la producción de folículos quísticos ocurre mas- 
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-frecuentemente cuando el período de calor es corto; asimismo Self (61) 

señala que existen evidencias de que al servirse las hembras en el pri-

mer calor que le sigue al destete (2 - 4 semanas) se reduce ligeramente 

el tamaño de la camada. Sin embargo en cerdos que son destetados a las 

6 semanas, parece que no existe ventaja alguna en esperar el segundo pe 

ríodo de calor después del destete. Al rededor de un 80-85% de las hem 

bras muestran el fenomeno del estro aproximadamente en 8 días, cuando -

el destete se efectúa a las 6 semanas, destetes a temprana edad, puede-

causar cierta variación en la presentación del estro. Esto dependerá -

en muchas ocasiones del diseño de las áreas de servicio y gestación de-

la granja. 

En otros trabajos se señala el porcentaje de concepción fué bajo 

para lactaciones de 2 semanas, no así para las de 3 a 4 semanas; además 

en estas se notaron mejor adaptabilidad de los lechones al medio ambien 

te y disminuyó la pérdida de peso al destete, no mostrando diferencias-

significativas los cerdos destetados en lactaciones de 2, 3 y 4 semanas 

(34 - 	41). 

Días de Lactancia Días de Destete a Estro 

Self (61) 10 9.4 

1958 21 6.25 

56 4.0 

Svagjr (66) 2 10.9 

1971 13 7.3 

24 6.5 
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3 6.4 

Svagjr (67) 2 10.1 

1974 13 8.2 

24 7.1 

35 6.8 

Varley (72) 7 8.2 

1976 21 7.3 

42 6.1 

Varley y col (72) indican que el número de embriones viables, de-

crece cuando el periodo de lactación es menor de 42 días, obteniendo co-

mo resultado un incremento en el número de embriones muertos durante los 

20 primeros días de gestación. 

El pi 	ledio de días de lactancia por número de parto: fué de 43.44 

43.75 y 44.94 para hembras de primero, segundo y tercer parto respectiva-

mente (Cuadro número II, V y VII) con lo que se puede concluir que se en-

cuentra dentro de lo aceptable, ya que son resultados similares a los se-

ñalados por Devandra (15) Cancino (7), bajo condiciones de trópico húmedo. 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD DURANTE LA LACTANCIA: el promedio global 

de los 500 vientres en estudio, fué de 14.57% (Cuadro número I) habiéndo-

se obtenido un promedio de 9.03 lechones nacidos vivos al parto, con 7.54 

lechones destetados, resultados similares a los que obtuvo Cancino (7) ba 

jo las mismas condiciones dé trópico húmedo, donde el porcentaje de morta 

lidad fué de 14.84%, con un promedio de 9.10 lechones nacidos vivos por - 
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-parto y un promedio de 7.75 lechones destetados (42 días); asimismo De-

vandra (15), en el trópico obtuvo un promedio de mortalidad durante la -

lactancia de 22%, con 10.6 lechones nacidos vivos al parto y con un pro-

medio de 8.3 lechones destetados con 42 días de lactancia; Ilancic et al 

(28) indican que una lactancia de 42 días, el porcentaje de mortalidad - 

fué de 14.53% Vázquez (73), encontró en promedio 23% de mortalidad. Sin-

embargo Pepper (49), ha sugerido que la mortalidad durante las primeras-

8 semanas, debe mantenerse dentro de un rango de 10 a 14%, Rivera (58),-

menciona que el peso de la camada se encuentra en relación con el número 

de lechones nacidos vivos, por lo que si las camadas son muy numerosas,-

el peso individual de los lechones se encuentra afectado. Rivera (58) -

consideró esto importante ya que si es numerosa la camada la mortalidad-

urante la lactancia puede aumentar. 

Hay numerosos factores que influyen sobre este parámetro, por lo-

e a continuación se mencionan (25). 

1. Condiciones generales de la granja. 

2. Estación del año en que ocurre el parto. 

3. Factores genéticos no letales, como la heterósis, consanguini 

dad, etc. 

4. Variaciones genéticas no identificadas (de origen aleatorio). 

5. Tamaño de la camada. 

6. Duración de la labor de parto. 

7. Longitud de gestación. 

8. Traumatismos. 
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9. Síndrome M.M.A. 

10. Problemas nutricionales de la cerda. 

11. Aplastamiento, pisados o estrangulados. 

12. Raza de los cerdos. 

13. Peso al nacimiento. 

14. Tiempo de destete 

15. Problemas infecciosos tales como: colibacilosis, septisemias, 

neumonías, etc. 

16. Diseño de los edificios de la granja. 

En los cuadros ( III, V y VII), se señala el porcentaje de la mor 

talidad durante la lactancia conforme el n1mero de parto, habiéndose en-

contrado una media de 11.81% en hembras de primer parto, 16.67% en el se 

gundo parto y 16.47% en el tercer parto. Por lo que se observa un lige-

ro aumento gradual de mortalidad durante la lactancia, por otra parte Ilan 

cic (28), señala que obtuvo un 14.53% de mortalidad durante la lactancia, 

.incrementandose sobre todo en hembras de séptimo parto; sin embargo Srec 

kovic (64), en Zastocarstvo, el promedio fué de 20.1, 17.2, y 17.17% el --

porcentaje de mortalidad durante la lactancia (56 días) en hembras de pri-

mero, segundo, tercero y cuarto parto respectivamente; de igual forma Popo 

.yic (52), en Yugoslavia obtuvo 13.3, 12.1 y 11.2% de mortalidad durante -

la lactancia (28 días). Este aumento gradual de la mortalidad durante la 

lactancia puede estar relacionado con el tamaño de la camada (58), no sin-

antes mencionar que la temperatura y humedad en clima tropical sea un fac-

tor predisponente que puede aumentar el porcentaje de mortalidad durante la 

lactancia 

- 41 - 



NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS POR HEMBRA POR AÑO: el estu-

dio global de las 500 hembras fué de 19.09 lechones nacidos (Cuadro -

número I) en donde las hembras obtuvieron en promedio 2.11 partos por 

año; resultados inferiores obtuvo Spath (63), en clima tropical al ob 

tener 16.56 lechones nacidos por hembra por año (1.69 partos por año); 

asimismo Cancino (7) bajo condiciones de trópico húmedo el promedio - 

fué de 14.37 lechones nacidos vivos por hembra por año (1.58 partos -

por año); Jones (31) señala que el obtener un promedio de 18 lechones 

es bueno y lograr 22 lechones es excelente; asimismo Pepper (49) seña 

la un promedio de 19 lechones como nivel de tolerancia y 23 lechones-

producidos anualmente por hembra son niveles altos; de la misma forma 

Devendra (15) bajo condiciones de clima tropical obtuvo un promedio -

de 21.2 lechones nacidos vivos por hembra por año (2.0 partos por año) 

similares resultados obtuvo Self (62) en otro tipo de clima con un --

promedio de 20 lechones nacidos vivos por hembra por año; investiga --

ciones realizadas por Steinbech (65) bajo condiciones de clima tropi - 

cal señala que las hembras pueden tener un alto porcentaje de concep 

ción y señala un promedio de 18 - 20 lechones nacidos vivos por hembra 

por año; sin embargo existen reportes en Francia (69) en los cuales el 

porcentaje de concepción se afecta significativamente durante los me - 

ses de verano, en que la temperatura y humedad son mas elevadas. Pro 

bablemente debido a este efecto encontramos una gran diferencia de le 

chones nacidos vivos entre lo señalado por Steinbech (65) y Theabult-

(69). 

El número de lechones nacidos vivos por hembra por año y por - 
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-número de parto fué: 18.62 lechones en hembras de primer parto, --

18.94 lechones en hembras de segundo parto y 21.9 lechones en hembras 

de tercer parto (Cuadro III, V y VII). Observándose que existe un in 

cremento en el número de lechones por número de parto, probablemente-

debido a que la madurez de la hembra hace que aumente el número de le 

chones al nacimiento ( 57 y 58 ). 

DIAS DE DEí1iih A ESTRO O PRIMER SERVICIO: el promedio global 

de las 500 hembras en estudio fué de 12.81 días (Cuadro número II) --

con un promedio de días de lactancia de 43.72 días; resultados simila 

res obtuvo Quiroz (54) en el Bajío, siendo promedio de días de deste-

te a estro de 14.58 días, para el año de 1975 y 11.55 días para el a-

ño de 1976, considerando que el promedio de días en lactancia fué de-

22.9 días; estos promedios pueden considerarse similares a los obteni 

dos por Pay (47) siendo el promedio de 11.3 días de destete a estro,-

con un período de lactancia de 3 a 6 días, no así a lo que este mismo 

autor señala cuando obtuvo un promedio de 7.77 días de destete a ser-

vicio con una lactancia de 42 días; asimismo Puyohan (53) en clima --

tropical tuvo un promedio de 6 días de destete a estro, con una lac--

tancia de 42 días, aunque el 85% de las hembras retornaron al estro -

entre 10 y 40 días, con un período de lactancia de 35 días; por otra 

parte Petkov (50) en clima tropical observó que el 63.4, 16.0, 8.8, -

7.2.y 4.6% de 238 hembras estudiadas durante el período que abarcó de 

enero a abril, presentaron el fenomeno del estro en menos de 10 días, 

de 11-30, 31-50, 51-80 días y mayor de 80 días respectivamente des --

pués del destete; otros autores Dick (17) y Wratahall (76) señalan - 

- 43 - 



-un promedio de 4, 6.2 y 9.4 días de destete a estro, con un período-

de lactancia de 56, 21 y 10 días; la diferencia de los datos obtenidos 

entre los diferentes autores ( 17, 46, 50, 74 ), pueden deberse al au -

mento de los días de lactancia, en donde hay una disminución lineal en-

el número de días de destete a estro (66), considerando que el clima cá 

lido y la humedad pueda ser un factor que altere dicho parámetro. Por-

lo que Love (36) bajo condiciones de clima tropical con una temperatura 

máxima de 34.2°C. y una mínima de 21.6°C., señala que se afecta la fer-

tilidad. Manifestándose esta con un aumento de los días de destete a -

L estro y un incremento en el número de hembras que no queda gestante; --

siendo las hembras de primer parto las que se encontraron mas frecuente 

mente relacionadas con dicho problema. Esto es causado por el stress -

al calor. La mayoría de las hembras que se destetaron, presentaron es - 

,tro a los 18 días, siendo este poco aparente y teniendose dificultad pa-

a servir a los animales. 

El número de días de destete a primer servicio de acuerdo al nú -

mero de parto fué: 16.26 días para hembras de primer parto, 10.29 días -

para hembras de segundo parto y 9.14 días para hembras de tercer parto -

(Cuadro número IV, VI y VIII), con un promedio en días de lactancia de -

43.44, 43.75 y 44.94 días respectivamente; resultados similares obtuvo-

Einarsson y Sttergen (20) quienes encontraron una disminución gradual --

en relación al número de parto que fué de 12.1 días de destete a estro -

para hembras de primer parto y 5.3 días para hembras de 2 6 mas partos.-

Con estas diferencias se puede concluir que existe una estrecha rela 
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-ción entre los días de destete a primer servicio y la madurez sexual 

de la hembra la que aumenta de acuerdo al número de parto. 

DIAS DE DESISTE A SERVICIO EFECTIVO: el promedio global de --

las 500 hembras en estudio fué de 14.87 días (Cuadro número II); por-

otra parte Argañosa (3) señala que en clima tropical y con una lactan 

cia de tipo artificial, el período de días de destete a concepción --

fué de 29 días. Por lo que se puede considerar que existe una rela -

ción estrecha entre los días de lactancia y el intervalo del destete-

al servicio efectivo, ya que al prolongarse éstos existe una reduc --

ción en el periodo de destete a estro y por lo tanto a servicio efec-

tivo. 

Los días de destete a servicio efectivo de acuerdo al número - 

de parto fué de 18.48 días promedio para hembras de primer parto,12.39 

días para hembras de segundo parto y 10.29 días para hembras de ter - 

cer parto (Cuadro número IV, VI y VIII). Se puede observar que exis-

te una disminución gradual en días de destete a servicio efectivo de-

acuerdo al parto, esto probablemente es debido a la madurez sexual --

que alcanza la hembra en relación con la edad y el desarrollo de és - 

tas. 

INTERVALO ENTRE PARTOS: el promedio global de las 500 hembras 

en estudio fué de 170.90 días (Cuadro número II); en otras investiga-

ciones Argañosa (3) bajo condiciones de clima tropical obtuvo un pro-

medio en el intervalo entre partos de 178 días; asimismo Quiroz (54)- 
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-en México obtuvo un promedio de 138.30 días para hembras de raza lar-

ge-white y 146.71 días en promedio para hembras de raza landrace, pero 

en clima templado. Se ha dicho que éste es uno de los índices que ma-

yor importancia tiene en explotaciones porcinas, ya que al reducir el-

intervalo entre partos aumenta la productividad de las hembras. Qui--

roz (54) señala haber encontrado una correlación entre los días abier-

tos y número de servicios, puesto que los días abiertos corresponden--

desde la fecha de parto hasta quedar gestantes nuevamente, y es eviden 

te que si el número de servicios (repeticiones) aumenta, el intervalo-

entre partos también se elevará; ha sido señalado por diferentes auto 

res ( 17, 68 ) que durante los meses fríos (diciembre y enero) el por-

centaje de concepción aumenta, probablemente debido a este efecto en - 

contremos una gran diferencia entre los datos obtenidos y lo señalado-

por otros autores ( 3, 54 ). 

El intervalo entre partos de acuerdo al número de parto fué: --

165 días en hembras de primer parto, 171 días en hembras de segundo --

parto y 167 días en hembras de tercer parto (Cuadro número IV, VI y -- 

• VIII) sin embargo Quiroz (54) señala que el número de parto, tiene un-

efecto altamente significativo en el intervalo entre partos, siendo el 

promedio de 157.35 días abiertos en hembras de primer parto, 152.43 --

días en hembras de segundo parto, 144.81 días en hembras de tercer par 

to, y 140.88 días en hembras de cuarto parto. Probablemente también--

sea el factor temperatura (stress al calor) el que altere dicho paráme 

tro, ya que en la presente investigación las hembras de primer parto - 
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-mostraron el mejor intervalo a diferencia de lo señalado por otros in 

vestigadores (54). 

NUMERO DE PARTOS POR HEMBRA POR AÑO: el promedio global de las 

500 hembras en estudio fué de 2.11 partos (Cuadro número II) con un pe 

ríodo de lactancia de 43.44; similares resultados obtuvo Do Amaral (16) 

bajo las mismas condiciones de trópico al obtener un promedio de 2.0 -

partos por hembra por año, con un período de lactancia de 42 días, de-

la misma forma Devendra (15) en clima tropical obtuvo un promedio de -

2.0 partos por hembra por año con un período de lactancia de 42 días;-

por otro lado Steinbech (65) en clima tropical encontró un alto porcen 

taje de concepción al obtener dos camadas por hembra por año; sin em-

bargo Spath (63) en trópico obtuvo 1.69 partos por hembra por año, si-

milar al obtenido por Cancino (7) en trópico húmedo, habiendo obtenido 

en promedio 1.58 partos por hembra por año, con un período de lactan - 

cia de 42 días; no obstante Pay (47) señala en promedio 2.7 partos por 

hembra por año, con una lactancia de 12 días, pero en clima templado. 

El número de partos por hembra por año guarda importancia, ya -

que repercute sobre la productividad y economía de la granja. Siendo-

éstos principales objetivos que se buscan dentro de una explotación. -

Se puede considerar que dicho parámetro tiene una relación lógica e im 

portante con los días de lactancia, número de servicio, días abiertos; 

días destete a servicio efectivo, intervalo entre partos, que al exis-

tir 'un incremento en éstos hay una disminución lineal en el número de-

partos por hembra por año. Probablemente sea esta la razón de que ex- 
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ista una diferencia entre lo señalado por Pay (47) y otros investiga 

dores ( 7, 46, 63, 55 ). 

El número de parto por hembra por año de acuerdo al número de -

parto fué: de 2.10 partos en hembras de primer parto, 2.10 partos para 

hembras de segundo parto y 2.18 partos para hembras de tercer parto — 

(Cuadro número rv, VI y VIII); se puede observar que no existe una va-

riación en el resultado, probablemente debido a que los días de lactan 

cia fluctuaron entre 43.72, 43.44 y 43.75; por otro lado Pepper y Boyd 

(49) obtuvieron 2.20 partos, 1.97 partos y 1.74 partos por hembra por-

año, con un período de lactancia de 21-28 días, 35-42 días y 49-56 dí-

as respectivamente. Siendo obvia la diferencia en el resultado, pues-

to que al disminuir los días de lactancia existió un incremento en el- 

número de partos por hembra por año. 

DIAS ABIERTOS: el promedio global de las 500 hembras en estu--

''' dio fué de 58.45 días (Cuadro número II) con un periodo de lactancia--

de 43 días; sin embargo Quiroz (54) obtuvo un rango de 33.50 a 55.09-- 

días abiertos con un período de 22.9 días de lactancia; por lo que al-

gunos autores ( 17, 49, 77 ) mencionan que este parámetro se encuentra 

afectado por los días de lactancia, porcentaje de fertilidad, número 

de partos de la cerda y raza de la hembra; probablemente esta sea la - 

- causa por la que se encuentran diferencias en los resultados obtenidos 

en el presente trabajo y los obtenidos por Quiroz (54). Además de la-

4iferencia en el clima de una región a otra. 
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Los días abiertos por núMero de parto fueron: de 59.28 días en-

hembras de primer parto, 38.78 días en hembras de segundo parto y 53.19 

días en hembras de tercer parto (IV, VI y VIII); asimismo Quiroz (54) -

obtuvo una disminución gradual en los días abiertos de acuerdo al núme-

ro de partos, habiendo. obtenido una diferencia altamente significativa-

( 0.05 ). Estos resultados contrastan con lo señalado por otros inves-

tigadores ( 17, 49 ), donde se señala que existe cierta relación entre-

el número de parto y los días abiertos. 

En los cuadros número ( IX y XI ) se señalan las características 

de la camada de las hembras de cuarto y quinto parto donde se observan-

los resultados de todas las variables, considerándose como muy buenas,-

sólo que debe tomarse en cuenta que el número de animales analizados --

fué dedos hembras de cuarto parto, (Cuadro número IX) y solo una hem-7 

bra de quinto parto (Cuadro número XI). 

En los cuadros número ( IX y XI ) se señalan las características 

de la camada de las hembras de cuarto y quinto parto donde se observan-

los resultados de todas las variables, considerándose como muy buenas,-

solo que debe tomarse en cuenta que el número de animales analizados --

fué de dos hembras de cuarto parto, (Cuadro número IX) y solo una hem--

bra de quinto parto, (Cuadro número XI). 

En los cuadros número ( X y XII ) se señalan las características 

de los parámetros reproductivos de las hembras de cuarto y quinto parto, 

solo que por número de parto, considerando que los resultados obtenidos 
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-son altos en comparación con la literatura; sin embargo debe tomarse 

en cuenta, que solo son dos y una hembra respectivamente que fueron es 

tudiadas. Por lo que éstos resultados no se tomarán en cuenta para su 

discución en este trabajo. 

N O TA : 

El porcentaje de fertilidad no se pudo obtener, puesto que no se 

contó con la información necesaria en los registros como es: el número-

de servicios por hembra por parto y el número de repeticiones por hem - 

bra por parto. 

También debe tomarse en cuenta, que solo fuá analizado el aflo de 

1975 y solo se obtuvo información de 500 vientres de un total de 700, - 

ypor lo que la información obtenida, puede presentar ciertas variaciones 

de acuerdo a la realidad de la granja. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES. 

1. Se realizó el análisis estadístico, de los parámetros re -

productivos de 500 hembras. Encontrándose que bajo un medio ambiente 

de trópico húmedo, se pueden obtener resultados aceptables en explota 

ciones porcícolas. 

2. Dicho trabajo se considera útil para la realización de pos 

teriores proyectos y evaluaciones, en granjas de tipo intensivo, en - 

clima trópico húmedo a nivel nacional. 

3. Entre los factores que influyeron en los resultados, pode-

mos mencionar, manejo y medio ambiente. 

4. Los resultados obtenidos fueron superiores a los de otras-

investigaciones realizadas en clima tropical. 

S. Este tipo de evaluaciones incrementa el marco teórico prác 

-tico de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, puesto que proporciona -

datos objetivos. 
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