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RESUMEN 

Autor: Lanfranchi Vidal Eduardo 

Asesores: M.V .z. Carlos Galina Hidalgo 

M.V .z. Joaquin Becerril Angeles 

M.V .z. Pedro Ochoa Galv~n 

M.V .z. Roberto G. Martinez Gamba 

Se 11ev6 a cabo un estudio en dos granjas localiza

das en la regi6n sureste del Valle de M~xico, donde se anali

zaron 867 ciclos reproductivos que comprenden la producci6n -

de Junio.de 1977 a Agosto de 1982. Los animales, de los que -

se obtuvieron datos, son hembras y machos puros {Hampshire, -

Duroc, Yorkshire y Landrace) e híbridos del tipo F l. Las hem

bras ten!an edades reproductivas que fructuaban entre 1° y 6° 

partos. Se efectuaron estudios relacionados los probables --

efectos medio ambientales con algunos par~metros productivos 

y reproductivos del ganado porcino, como son: d!as de destete 

a primer servicio, nmnero de lechones nacidos vivos, nGrnero -

de lechones nacidos muertos, peso promedio de la camada al nJ:! 

cimiento, peso promedio de la camada al destete, nW:nero de le 

choncs dostotados y porciento de repeticiones. El porcentaje 

de repeticione'!J anormales fue de 8.15 en los me~eo de marzo, 

abril y mayo, loe cualcc con loo que proaentan temperaturas 

múc olovndao orr;i eompa.rGei6:::1 con loo otroo 9 mí!oec do nfio ----
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(p..:::,0.01). Al realizar el análisis de acuerdo a la edad repro 

ductiva, se observa aumento en los meses de junio, julio y -

agosto (18.56) en las hembras adultas (p.c:::0.01). Para los 

d!as de destete a primer servicio, las hembras primerizas pr_g 

sentan mayor promedio los meses de diciembre, enero y febrero 

(17.20), marzo, abril y mayo (16.43) (p-<.0.05). Al efectuar -

la comparaci6n de los años 1978, 1979 y 1981 para este par~m_g 

tro, se observaron diferencias significativas (p.,c:0.05) en r_g 

laci6n del año 1981 (18.13), con respecto a los dos anterio-

res 1978 (14.8) y 1979 (8.8). El número de lechones nacidos -

muertos al analizar la edad reproductiva fue mayor en las heJ!l 

bras primerizas (l.00), en los meses de junio, julio y agosto 

(p<::,O.Ol), a diferencia de las hembras adultas, quienes pre-

sentaron un aumento de mortinatos (.Bl) en los meses fr!os -

del año, diciembre, enero y febrero (p:>0.05). No se encontr-ª 

ron diferencias significativas con respecto a los otros meses 

del afio al analizar el ntimero de lechones nacidos vivos, peso 

promedio de la camada al nacimiento y al destete y ntimero de 

lechones destetados. 
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INTRODUCCION 

En los últimos años la producci6n porcina en México 

ha tomado gran importancia, datos de laF.A.O., indican que en 

1974 ocupcf el slptirno lugar mundial en cuanto al número de ca-

bezas de ganado porcino se refiere (27). Esto representa -

un potencial muy significativo de proteína de· origen animal. 

Recientes encuestas sefialan que la producci6n ani-

mal tendrá que duplicarse en los prJximos 15 afios para satis-

facer la creciente explosi6n demograf ica. 

Esta situación es palpable en M~xico, ya que en el 

affo de 1975 se report6 un decremento de 113, 163 toneladas de -

carne porcina, siendo Jnicamente superado por el d~ficit de -

producción láctea (27). 

Por estas razones es necesario conocer cada dia más 

el comportamiento animal en cuanto a los factores que influ--

yen sobre la productividad. 

El medio ambiente es factor muy importante que -

puede modificar los patrones reproductivos en varias especies 

dom~sticas, como son: equinos, ovinos, caprinos y ccrdon. 

El cerdo, aun cu~ndo tiene un gran número de glQndu 

lac cudoríparuo en ln piel, no puedo utilizarlas p~rn la ucli 

mntaci6n orunodioo umbiontaloo caluroocio, yn que no tie-

non función terreo-rogulacloru. El niolnmionto tc!rmico que 



poseen los hace más suceptibles a las altas temperaturas, pu

di~ndose considerar este factor como el más crítico dentro de 

los diversos componentes del medio ambiente (1). Por tanto, -

es probable que los patrones reproductivos del cerdo sean los 

mas afectados por los factores desfavorables del medio ambieJJ. 

te. 

El rendimiento economico de una piara se basa tanto 

en la capacidad reproductora como en la nutrici6n. Y medidas 

sanitarias. (5), y si aiguno de estos factores falla, la pro

ducci6n se ve afectada considerablemente. 

Se ha determinado que el medio ambiente 6ptimo para 

el cerdo se alcanza entre los 16ºC y 19ºC: a temperaturas su

periores el organismo se ve sometido a un estado de tensi6n -

que indudablemente merma su productividad (12). 

En el Valle de M~xico existen cambios ambientales, 

no tan drásticos como en otras latitudes por ejemplo en el e_§ 

tado de Sinoloa (1). La temperatura máxima de los meses calu-

rosos del año en el Valle de M6xico varía de 26ºC,a 38.SºC y 

&stas son superiores a las mencionadas por Punne (12), Aluja 

y Berruecos (1), Lobo y L6pez (27) y Frascr (17), como las -

temperaturas 6ptimao para la producci6n porcina. 

El objetivo de este trabajo oot~ encaminado u cstu-
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t 

diar los efectos del medio ambiente sobre algunos parametros 

reproductivos del ganado porcino en el Valle de M€xico, como 

son: días de destete a primer servicio, repeticiones, 1echo--

nes nacidos vivos y nacidos muertos, peso promedio de 1a car@. 

da al nacimiento, número de lechones destetados y peso prorne-

dio de la camada al destete. 



6 

REVISION DE LITERATURA 

En varios países como son: e uba ( 19) , Francia ( 2 9) , 

México (3), Estados Unidos de Norteamérica (4), Inglaterra --

( 39), Australia ( 10), Canada (40), Jamaica ( 16), Alemania ( 31) 

Rusia ( 2 O) , Suecia ( 15) , Venezuela ( 8) , Noruega ( 26) y Yugos-

lavia (34), se han llevado a cabo trabajos para evaluar los -

efectos del medio ambiente sobre el comportamiento reproducti 
,, 

vo y productivo de los cerdos, y se ha encontrado que este --

tiene efectos desfavorables sobre algunos par~etros reproducti-

vos del porcino, corno son: tamaño de la carnada ( 19) , peso de la _ 

camada al nacimiento (39), número de puercas repetidoras (24), 

n1irnero de lechones destetados (36), nfunero de lechones nací--

dos muertos ( 32) y un mayor porcentaje de abortos ( 10) • Taro--

bi~n se ha observado que existen diferencias entre hembras 

primerizas, comparÍndolas con las hembras multíparas (24). 

REPETICIONES 

Hurtgen y col. (24), en un estudio realizado en los 

Eotados Unidos deNorteom6ricu con 26 ha.tos, encontraron que -

la infertiliüud en el vorano oo un problema clínico y moncio-

.r.:an quo ln fertilidad deccionde 10 n 3(f,', on loo meses do ju-

~ 
nio a gept.iccJore, comp<:u:anuoln con loo otroo moceo del nfio. -
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lizados en el este de Europa, encontraron una disminuci6n caí 

da significativa, alrededor del l~~, en la tasa de concepci6n 

en los cruzamientos que ocurrían de junio a agosto, en con---

traste con los que ocurrían en noviembre y diciembre. Munch -

{31), en Alemania, encontr5 una reducci5n en la fertilidad y 

camadas m~s pequefias en los meses de julio a septiembre. Alu-

ja y Berruecos (1), en un estudio realizado en una granja co-

marcial en Los Mochis, Sinaloa, la cual tiene un clima cálido 

seco, encontraron que el efecto del mes fue significativo en 

relaci6n al porcentaje de hembras repetidoras, siendo crítico 

de abril a noviembre. 

Strok, mencionado por Cutler y Col. ( 10), observ6 -

que los períodos de ineficiencia reproductiva ocurren durante 

los meses de verano, y las manifestaciones de esta inef icien-

cia incluyen retorno al estro, abortos, o bien los animales -

llegan a 95 dias de supuesta gestaci6n sin estar prefiados. 

REPETICIONES ANORMALES 

c orteel y col* , en estudios realizados enF rancia en-

centraron que la frecuencia de retorno al estro en forma anormal 

( m~s de 45 dÍaE} despu~s de la irn::eminaci6n) , fue.ron mayores do ju--

nio a oeptiembre y decrecieron a nivelez mS:nimoa de octubre a abril, 

*Citudoo por S-wicnotro ~40) 
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siendo probable que esta variaci6n haya sido causada por cqm. 

bios en el medio ambiente. 

DIAS DEL DESTETE Y PRIMER SERVICIO 

Hurtgen y col (24), observaron que en los meses de 

julio a octubre hay un marcado retraso en la aparici6n del e..§ 
, 

tro en las puercas primerizas, comparandolas con las puercas 

multíparas. 

Love (28), investigó los problemas de infertilidad 

de verano en zonas cálidas del este de Australia. La inferti- · 

lidad se rnanifest6 como un retraso en el retorno·al estro de..§ 

pu~s del destete y se propone que fue causada por tensi6n ca-

16ricas. En un estudio estacional de cruzamientos en hembras, 

Hurtgen (22), observ6 que las puercas tardaban más de 7 d!as 

en presentar estro despu~s del destete, durante los meses 

de Julio a Septiembre, cornpar~ndolas con los otros 9 meses 

del afio. 

NUMERO DE EMBRIONES 

En estudios realizados en Estados Unidos de Nortea-

m6rica manteniendo a las cerdas a 39.9°C durante 17 horas dia 

rías y a 32. 2ºC las 7 horas restantes, se encontro que las hern-

brus primcrizao e)tpuast:as u tenni6n cm16rica de uno a quince 

días poot-oorvicio tenían menor nümoro üo cmbrionoa viablco -
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a los 30 dias que las primerizas sometidas a la misma tensión 

de quince a treinta dias post-servicio (13). Tompkins y col. 

{ 42) , encontraron un menor número de embriones viables cuando --

las puercas fueron puestas en constante tensión de uno a cin-

co dias después de la cruza y menciona que estos datos sugie-

ren que la tensi6n térmica puede interferir con el desarrollo' 

precoz y la implantaci6n de los embriones. 

W allace y col. y Dyck, ambos mencionados por S wier...§ 

tra (40), en estudios realizados en Canada, encontraron una -
~ 

ventaja en la tasa de concepción cuando el cruzamiento ocu---

rr!a durante los meses frÍos del año, aunque el segundo autor 

reporta que no se afecta la tasa de ovulaci6n en animales ex-

puestos a stress por frío. T eqgue y col. ( 41) , en Estados Unidos 

de Norteam~rica, encontraron un menor número de cuerpos lú---

teos en puercas primerizas expuestas a tensi6n cal6rica antes 

de la cruza. Hurtgen (23), observ6 35.~~ de ovarios inactivos 

en cerdas adultas durante los meses de Julio a Octubre en COJ!.1. 

paraci6n del 16.JS~ en los otros meses del afio. 

LECHONES NACIDOS MUERI'OS 

Omt~edt y colº (32), on aotuuio~ raalizadoo cnEst~ 
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dos Unidos de Norteamérica observaron que hembras primerizas 

expuestas a tensión calórica en gestaciones tardías tienen --

más mortinatos al final de la preñez. Rivera (36), en un tra-

bajo efectuado en Los Mochis, Sinaloa, encontró que en los m~ 

ses calurosos además de disminuir el tamaño de la camada, au-

ment6 el número de lechones nacidos muertos. Por el contrario, 

Swierstra { 40) , menciona que el stress por fr!o no tiene efectos 

significativos en el tamaño de la camada. 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS 

La tensión calórica en puercas causa aumento en la 

mortalidad embrionaria. Tompkins y col., mencionados po~ Omt-

vedt y col. (24), y Edwards y col. (13), mencionan que esto -

podría derivar en una reducción en el tamaño de la camada. --

Lave ( 1978) , Hurtgen ( 1979) , Strok ( 1979) , mencionados por C_y. 

tler y col. (10), demostraron estos efectos en el campo. Omt-

vedt y col. (32), indican que los partos que ocurren durante 

los meses de verano, tienen carnadas más chicas y menor p~so -
, 

al destete, comparandolas con los partos que ocurren en los -

meses fríos. Popovic y col. (34), en un trabajo realizado en 

Yugoslavia, reportaron que en el mes de diciembre se obten[an 

camadas más grandeo (10.8 lechones) y en el mos do julio, ca-

madao m~s poquefic:¡o ( 9. 7 lechonco). Hanbicov { 20) , encentro quo -

o! tn~Qfio do la cnmudu tiendo n ocr muyor en invierno quo en 
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verano. 

EFECTOS SOBRE LA LACTACION 

Loveday, mencionado por Fraser ( 17), en un estudio 

realizado enAfrica del Sur encentro un incremento en los de

so'rdenes lactacionales en los meses calientes del año. Fraser 

(17), menciona que una condici6n de hipertermia es asociada a 

agalactia en puercas reciin paridas y esto produce pérdidas -

considerables en los resultados que se obtienen con los lecho 

nes. 

EFECI'O SOBRE SEMENTALES 

Otros trabajos han sido encaminados a estudiar los 

efectos adversos del medio ambiente en los sementales y se ha 

encontrado que existen cambios en la producci6n esperm~tica -

(29), variaciones en la libido (38), disminuci6n en la ferti

lidad {40), disminución en la motilidad espermática (15), dis 

minuci6n en la concentración espermática (33) (28), tiempo m,.E 

yor de eyaculaci6n (1) y un aumento en el número de espermas 

anormales (44). 
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MATERIAL Y METODOS 

MATERIAL: 

Se utiliz6 la inforrnaci6n de dos granjas situadas -

en el Valle de México, Granja Experimental Porcina Zapotitlán 

U .N.A .M. (granja l) y Granja Porcina Zapotitlán (granja 2) , -
I 

perteneciente a Banrrural, las cuales se encuentran ubicadas-

en la parte su.reste de la cuenca del Valle de México; en la -

calle Manuel M. L6pez s/n., a la altura del Kil6metro 21. 5 de 

la carretera MGxico-Tulyehualco, dentro del perímetro del p~ 

blo de Zapotitlán, en la delegación de T láhuac, Distrito Fede 

ral. 

Geograficamente se localizan a 19° 18' de latitud -

Norte y a 99º 2" 30" de longitud Oeste del Meridiano de Gree-

nuwich, a una altura sobre el nivel del mar de 2242 mts. y 

con una presi6n de 588 mm de Hg. (27). Según la clasificaci6n 

de climas de Koeppen, esta regi6n.pertenece al tipo (CW), te,,!!l 

plado con lluvias en verano (2). 

Los datos climáticos que se utilizaron fueron: tem-

peratura mensual máxima, minima y promedio, las cuales se oh-

tuvieron de la 8ecrctaría de Agricultura y Recursos Hidraúli-

COD 1 en el Departamento de C fllculo U idromót.rico y C limatol6gj 

co, y fueron provinientco de la Estuci6n de Tlfümac, la cuál-

cotd aituado u 19<:. 01' do latitud I:lortc y a 99° 06' do longi-
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tud Oeste del meridiano de Greenwich. 

Los animales de los cuales se obtuvieron los datos

en la Granja uno fueron hembras y machos de razas puras (HamJ? 

shire Yorkshire, Duroc y Landrace) e híbridos del tipo F l. -

En la Granja dos se utilizaron machos de razas puras e híbri

dos y hembras híbridas. Los animales eran de diferentes eda-

des, los cuales se aparean de forma tal que se obtienen anim,l! 

les puros e híbridos de acuerdo a las necesidades de los pro

gramas gen6ticos de cada una de las granjas. 

Caracter!sticas de las explotaciones. El manejo es

similar en ainbas granjas, las hembras primerizas se cubren 

aproximadamente a les 115 kg de peso, proporcionandol~s dos -

montas a las 12 horas y 24 horas de iniciado el estro. Las hem

bras adultas se cubren de la misma forma cuaruilo presentan el

primer calor despu6s del destete, el cual se realiza cuando -

los lechones tienen 28 d!as de edad como promedio .. Al momento del 

destete, las hembras se agrupan en los corrales de gestaci6n

donde reciben tres Kg. de alimento por d!a hasta el día de q~ 

brici6n¡ despu~s del servicio se les proporcionan dos Kg. dia 

rios de alimento en la mai'iana hasta el d!a 90 cíe gestaci6n, donde r.§ 

cibon 3 Kg. diarios. Los animales pasan a las salas do matar

nidnd oioto d!ao untos del parto donde o6lo se len proporcio

nan 2 I?o;.9. da nlimonto, el cutil ca ouopo.mSlo 12 horno Q,ri.t.eo 
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del parto. El alimento que consumen las hembras durante toda 

la gestación contiene 14.1% de proteína cruda y 3500 M cal. -

de energia degestible. Doce horas despuás del parto se les --

proporciona l Kg. de alimento a los animales, el cu&l se au--

menta paulatinamente hasta que consumen l Kg. de base y .500 

Kg. por cada lechón. 

Cuando se realiza el destete se agrupa a las hem---

bras y se espera a que entren en calor para volver a ser ser-

vidas en el corral de montas. 

En la granja uno se desparasitan dos semanas antes 
~ 

de la fecha probable de parto, y en la granja dos no se lleva 

a cabo esta practica¡ en ambas explotaciones se vacuna contra 

el colera porcino quince dias despu~s del parto y contraEri-

sipela cada seis meses. Los sementales se vacunan cada seis -

meses contra colera y Erisipela. 

Las dos granjas cuentan con corrales de gestaci6n -

abiertos con piso de cemento, con un area techado y una parte 

descubierto en los cuales se agrupa a los animales en un nfune 

ro variable que va de 5 a 14 hembras con máximo. 

Ambas granjas cuentan con salas de maternidad, la -

granja uno tiene una sala con jaulas elevadas con cajonera al 

frente, y ambas granj~s cuentan con salas de maternidad con -

jaulas en el piso. 

Las dos granjuo cuentan con registros individuales 



15 

en los cuales se anotan las características de la hembra y la 

camada (figuras 1 y 2). 

COLECCION DE LA INFORMACION. 

En el presente trabajo se realizó un estudio retrQ§ 

pectivo que comprende la producci6n de junio de 1977 a agosto 

de 1982, analizando 867 ciclos reproductivos, los cuales se -

dividieron en cuatro periodos que son: 

a) Periodo uno que comprende: diciembre, enero y fe 

hrero, que son los meses fr!os del año, con una temperatura -

promedio de 14.SºC y una precipitaci6n pluvial de 13.54 nun. -

(figura 3). 

b) Per!odo dos que comprende: marzo, abril y mayo, 

que son los meses calurosos con pocas lluvias1 con una tempe-

ratura promedio de 17.9°C y una precipitaci6n pluvial de 

27.36 mm. 

e) Período tres que comprende: junio, julio y agos-

to, que son los meses calurosos con lluvias, con una tempera-

tura promedio de 17.7°C y una precipitación pluvial de 110.6 

mm. 
o 

d) Per!odo cuatro que comprende,: septiembre, octu

bre y noviembre, que son los meses templados con pocas llu--

vias, con una temperatura promedio de 16.SºC y una precipita-

ci6n do 54.44 mm. 



FIGURA l 

Nanbre de la granja 
Identificación de la hembra 

.. 
HOJA !)!: 
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REG!~TRC INDIVIDUAL 

--------~~----~~-------~--
~a za de la hembra 
Fecha de nacimiento 
Edad a primer servicio 

----------------~------------
Fecha de ingreso como pie de cría -----------------------

PARTOS 

Fecha de monta 
_Raza del semental 
Fecha de parto 
No. de lechones nacidos vivos 
No. de lechones nacidos muertos 
Peso camada al nacimiento 
Días lactancia 
No. de 1echones adoptados 
No de lech. muertos en lactación 
Fecha al destete 
No. de lechones destetados 
Peso camada al destete (kg) 

Días destete a ler. servicio 
No. de servicios 
Días destete-servicio efectivo 
Intervalo entre partos 
Días abiertos 

1 2 3 4 5 6 7 

Fecha y causa de dashecho de la marrana---------------------

Observaciones 
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FIGURA 2 GRANJA PORCINA ZAPOTITLAN l 

A E G I S T A O C A M A O A 

VIENTRE t;o. -----
CAMADA t.'O. ____ _ 

No. DE PARTOS ______ _ 

No. JAULA PRESENTACIOt~ DEL PARTO 
No. SE:r1ENTAL PRODLCCION !..ACTEA 
FECHA DE PAHTD DES. GEST ACION 
No. TETAS UTILES EDO, DE LA Mt\DAE 

NACIDOS VIVOS M H EDAD AL DESTETE 
NACIDOS MUERTOS M H DESTETADOS M H 

DESECHADOS M H DESECHADOS M H 
AGREGADOS M H P.PROM.AL NACER 
RESTADOS M H P.PROM.AL DESTETE 

MANEJO LECHONES 
F E e H A e o N e E p l o 

DES::OLMILLAA Y DES::OLAR 
LIGAR. M~FCAR. PESAR 
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Figura 3 

TEMPERATURAS MAXIMA, MEDIA Y MINIMA PROMJ:DIOS DE LOS 7 A~OS EN ESTUDlO. 
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Para la obtenci6n de los datos se consideraron las 

siguientes variables: 

a) Periodo de servicio. 

b) N funero de montas. 

c) Nfunero de parto. 

d) Días de destete a primer servicio. 

e) Repeticiones. 

f) Periodo de parto. 

g) Nfurero de lechones nacidos vivos. 

h) Nfunero de lechones nacidos muertos. 

i) Peso promedio de la camada al nacimiento. 

j) Lechones destetados. 

k) Peso promedio de la camada al destete. 

l) Días de lactancia. 

m) Grupo racial (razas puras o híbridos). 

Para analizar el ntirnero y tipo de repeticiones de -

calores se consideró si las cerdas repetían en una, dos y ~-

tres ocasiones despu6s de un servicio. Y se determino que una 

repetición era de tipo normal cuando ocurre de 18 a 24 días -

o de 39 a 45 días despu6s del servicio. una repetición de ti

po anormal oo aquella que se presenta do menos de 18 a máG de 

24 d!ao. 
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ANALISIS ESTADISTICO. 

Para estudiar los efectos de granja, número de par-

to, grupo racial y año sobre los días de destete a primer seJ; 

vicio, número de lechones nacidos vivos y nacidos muertos, ~ 

so promedio de la camada al nacimiento, peso promedio de la -

carnada al destete, el cual se ajust6 a 28 días de lactancia y 

número de lechones destetados, se utiliz6 un análisis de va--

rianza factorial con efectos fijos, y clases desiguales, me--

diante los siguientes modelos: 

Yijklrn ~Pi+Nj+Dkf-Gl+Am+PNij+PGil+NGjl+eijklm 

Yijklrn =Días de destete a primer servicio. 

Pi =Periodo da servicio. 

Nj =Edad reproductiva. 

D k = Días de lactancia. 

Gl =Granja. 

Am = Afio. 

PNij = Interacción periodo de servicio* edad re-
productiva. 

PGil = Interacción periodo de Gervicio* granja. 

NGjl = Interacción edad reproductiva* granja. 

eijl:lm. :::::: Error aleatorio NI ( o,fe'2) . 
., 

Yij!::lm :::-~P i+N j+!·!hiG l+AmrPN ij+N!-1j1~eijklm 

Yij!:lr:J :::: Número ao lechonoo nucidoo vivoo .. 
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Pi = Periodo de servicio. 

Nj ='Edad reproductiva. 

Mk = Número de montas. 

Gl =Granja. 

Am =Afio. 

PNij = Interacci6n periodo de servicio * edad re
productiva. 

NMjk = Interacci6n edad reproductiva * número de 
montas. 

eijklm =Error aleatorio NI ( o,Ue 2) • 

Yijklm ~Ei+Nj+Mkl-Gl+onrt-PNij+NMjk+PMik+eijklm 

Yijklm =Número de lechones nacidos muertos. 

Ei = Periodo de parto. 

Nj =Edad reproductiva. 

Mk = Número de montas. 

Gl =Granja. 

Om = Afio de parto. 

ENij = Interacci6n periodo de parto* edad repro
ductiva. 

UMjk = Interacci6n edad reproductiva * número de 
montas. 

Er.1ik = Interacci6n periodo de parto * ntirnero de -
montas. 



22 

Y ij klrnno =)4t-E i+ N j+MK+V l+Gml-A n+Oo+ENIJ+EMik+NMj k+ 
eijklrnno 

Yijklrnno =Peso promedio de la carnada al nacimiento. 

Ei = Periodo de parto. 

Mj =Edad reproductiva. 

Mk = Número de montas. 

Vl =Lechones nacidos vivos. 

Gm =Granja. 

An =Año. 

Oo =Afio de parto. 

EN ij = I nteracci6n periodo de parto * edad re-
productiva. 

EMik = Interacci6n periodo de parto * nfunero de 
montas. 

NMjk = InteracciOn edad reproductiva * número -
de montas. 

eijklmno = Error aleatorio NI (O, ()"e 2). 

Yijklm :;l(¡E i+N j+Kk+G l+Omt-EN ij+eijklrn 

Yijklm =Peso de la camada al destete. 

Ei =Periodo de parto. 

Nj = Edad reproductiva. 

K'~ ¡., = Nt:imcro do lochoneo dcstotados. 
<# 

Gl ,,., Grc::mja. 

Om ~~ Afio do parto. 

E.Nij ::::. Intori1cci6n periodo do parto* adad ropro~
ductiva. 
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eijklm = Error aleatorio NI (O, (je 2) • 

Yijklm ~Ei+Nj+Dkl-Gl+om+ENij+eijklm 

Yijklm =Número de lechones destetados. 

Ei =Periodo de parto. 

N j = E dad reproductiva. 

Dk = Dias de lactancia. 

Gl =Granja. 

Orn = Año de parto. 

EN ij = I nteracci6n periodo de parto * edad repro
ductiva. 

eijklm =Error aleatorio (o, (le- 2) • 

Las repeticiones al estro en las hembras se analiz~ 

ron por medio de porcentajes, para granja, para año y edad ~ 

productiva, y para detectar diferencias entre ellos se utili-

z6 prueba de Z • 

Al realizar el análisis entre años, s6lo se tomaron 

en cuenta la producci6n de 1978, 1979 y 1981 por ser los úni-

cos afios que presentaban datos completos. 

El efecto racial no so pudo valorar por tener un nú 

mero bujo de obsorvuciones para animales puros y no no inclu-

yo onta ofocto por no tenor validez. 

Loo dnton :f uoron procooadoo co:i e 1 pnquct:e estud!s-

tieo s.A.s. (Stntintienl Annlyoio syotom) utili2nndo lun ino-
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talaciones del centro de estadística y cálculo de la Universi 

dad Aut6noma de Chapingo. Edo. de México. 
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RESULTADOS 

Los valores promedios de los pararn~tros reproducti-

vos en las dos granjas se presentan en el cuadro 1 y 2. Los -

d!as de destete a primer servicio, el nG.mero de nacidos vivos, 

na.mero de na~~gos muertos y nmnero de lechones destetados fue 
!'.·~:··,: 

mayor en lá .t;Í~j~ dos ( p o. OS) • 

El pntcen'tajtt de cerdas que repiten en forma normal 

y anormal cortside~ando el nmnero de repeticiones es presenta

do en el 9u~ió: d~a, .én donde se observa que en la. granja uno 
... 

hay difer~nd~as altament6 $ignificativas en el tipo de repeti 

ci6n normal; en cerdas que repitieron en una ocasi6n, cuando 

os comparada con la granja dos. 
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CUADRO I 

ESTIMADORES PARA LOS PARAMETROS ESTUDIADOS EN 
LAS DOS EXPLOTl\CIONES. (MEDIA.± ERROR ESTANDAR) 

CARACTERISTl:CA 

DIAS DE DESTE-
TE A PRIMER 
SERVICIO. 

LECHONES NACI...., 
DOS VIVOS. 

LECHONES NACI-
DOS MUERTa>. 

PESO PROMEDIO-
DE LA CAMADA -
AL Nl\CIMIENTO. 

PESO PROMEDIO-
DE LA CAMADA -
AL DESTETE. && 

NUMERO DE LE--
CHONES DESTE--
TADOO. 

GRANJA 

1 2 

11.24ª .± .867ª 20. 63b ± l. 47 
(378)& (169) 

9. 04ª + •. 115 b 9.85 .± .150 
{547} (274) 

0.73ª .± .059 b 0.29 .± .044 
(547) (274} 

a 
1.46 ± .010 

a 
1.43 .± .012 

(542) (272) 

6. s2ª .± • oso 
a 

6.,67 ± .077 
(440) (253) 

a 7.23 .± .119 8.47ª ± .141 
(535} {272) 

Medias en el mismo renglon con literales 
diferentes son estadísticamente diferen
tes ( P' O.OS) 
Entre pm::entesis se encuentra el número
de observacioneo utilizaono .. 

&& Peso njuntado ü 28 días de lactnn~in. 
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CUADRO· 2 

PORCENTAJE DE REPETICIONES AL ESTRO DE LAS HEMBRAS EN LAS DOS 
EXPLOTACIONES, CONSIDERANDO E~ TIPO Y NUMERO DE REPETICIONES. 

GRANJA 

1 2 

TIPO DE REPETICION TIPO DE REPETICION 

NO. DE REPETI-OBS. NORMAL ANORMAL TOTAL OBS. NORMAL ANORMAL TOTAL 
CIONES 

1 579 5.70 

2 577 l. 39 

3 577 .17 

5.70 

.17 

.17 

274 

1.56ª 273 

• 34ª 272 

14.96 

2.56 

o.oo 

5.47 

.73 

1 .. 10 

a 
3.3 

, ,a 
.... .L 

PORCENTAJES EN EL MISMO RENGLON C~? LITERALES DIFERENTES SON 
ESTADISTICAMENTE DIFERENT~S ( P < 0.01). 
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Al tomar en cuenta el periodo del afio dependiendo 

del tipo y nfunero de repeticiones (cuadro 3), se encuentran 

diferencias de importancia estad!stica en las cerdas que re,Ej. 

tieron en una ocasi6n, existiendo un mayor porcentaje de re~ 

ticiones anormales en los periodos de mayor temperatura, del 

mes de marzo al mes de agosto (figura 4) • T ambi~n se observan 

tendencias estacionales en los animales que repitieron en dos 

o tres ocasiones presentando un mayor porcentaje de repeticio 

nes en el tercer periodo, aunque esto no es significativo ---

(p;;> o. 05) • 



CUADRO 3 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD DE LAS DOS GRANJAS POR PERIODOS DEL AÑO Y No. DE REPETICIONES 

NUMERO DE REPETICIONES 

1 2 

TIPO DE REPETICION TIPO DE REPETICION 

PERIODO OBS. NORMAL ANORMAL TOTAL OBS • 
1 DEF 217 8.29ªª 4.61ª dl2.9ª 217 
2 MAM 233 4.29ª a.1sbc 12.44ª 232 
3 JJA 231 10.82bcd5.19acdl6.0lª 229 
4 SON 173 12.14bcd4.52ac 16.76ª 173 

OBS. 
217 
232 
228 
173 

3 

TIPO DE REPETICION 

NO~ AN0~L TOT~ 
o~ 0.46ª 0.46a 
o b 0.43ª 0.43ª 

o.44 o.44 o.as 
oª o.seª o.sea 

PORCENl'AJE PARA CADA COLUMNA CON LITERALES DIFERENTES SON ESTAD:CSTICAMENTE DIFERENTES 
(P < 0.,01) 



Figura 4 
TIPO De REPETICION EN BASE A I..OS CUATRO PERIODOS DEL AfW. 

Temperatura 

ºe Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

\ de Repeticiones 

Periodo 4 

35 
. ,,,,,,.. -----'~ ........... ·~ 

30 
.,,:.· -....... . 

- . -·-..;-."'---·----·-·- ,,,,,,,-· .................. . ....... ___ __ 

25 

20 

15 

10 

sl' 
o ~· 

--1.- ....... -·- - - - ....... ·"" 

-s 

-1 o 

·-. -.... ,,,,. 
·-·-. .,,·"' 

,. 

...... ..-·-·-·-----·---· 

..... ---·-·- ·-·-·-. . 

----- ..... 
·-- ...... -- ............. .... . ..... 

dic. ene. feb. mar. abr. 111ay. jun. jul. ago. sep. oct. nov. 

Tt:nperatura irwi.ma y mi..&ima ---= === 

Repeticion Nor~al 

Repeticion anormal - ---- --

1 

w 
o 

. ' 



31 

En el cuadro 4, se observa que las hembras primeri

zas presentan un porcentaje mayor de repeticiones en el pri-

mer y cuarto periodo (p-<O.Ol) y más retornos al estro en fQ! 

ma anormal durante el segundo periodo (p)0.05). Las hembras -

mult!paras presentan más repeticiones anormales en el segundo 

periodo, y más repeticiones normales y un total de repeticio

nes mayor en el tercero, siendo estos cambios significativos 



CUADRO 4 

PORCENTAJES DE FERTILIDAD EN LAS DOS GRANJAS, DE ACUlSRDO A LA EDAD REPRODUCTIVA Y LOS PJ! 

PERIODO 
1 DEF 
2 MAM 
3 JJA 
4 SG>N 

TOTAL 

Rl:ODOS DEL AÑO. 

HEMBRAS 

PRIMERIZAS 

TIPO DE REPETICION 

OBS,. 
30 
68 

130 
80 

!).!OP ..... 111.l\L ANORMAL TO-TAL 
16.67ace 6.67ª 23.34acd 
7.35ª 8.82ª li~17ac 
9.23ac 3.0sª 13.00ª 

22.sobde 6.2sª 20.75bcd 

308 12.99 s.0s 18.83 

ADULTAS 

TIPO DE REPETICION 

OBS. NORMAL ANORMAL TOTAL 
156 s.13ace s.13bc l0.26bce 
141 2.04ac 6.39bde9.22ªª 

97 12.J7bde 6.19bce10.s6bde 
88 2.27ª l.14ª 3.41ª 

482 5.39 6.43 10.38 

PORCENTAJES PARA CADA COLUMNA CON LITER.~T~S DIFERENTES SON ESTADISTICAMENTE DIFERENTES -
(P < 0.01) 

w 
1\.) 
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Al comparar el porcentaje de repeticiones de los --

años 1978, 1979 y 1981, enmarcados en el cuadro 5, no se ad--

vierten diferencias significativas ( p>O. 05) ; sin ..::.111bargo hay 

tendencia a presentar un porcentaje mayor de repeticiones en 

el segundo y tercer periodos para el año 1978 y para 1979 y -

1981 en el tercero. 



CUADRO 5 

PORCENTAJE ANUAL DE REPETICIONES AL ESTRO SEGUN LOS PERIODOS DEL AÑO 

AÑO 1978 1979 1981 

TIPO DE REPETICION TIPO DE REPETICION TIPO DE REPETICION 

PERIODO OBSo NORMAL ANO~L TOTAL OBS. NORMAL ANORMAL TOTAL OBS. NORMAL ANORMAL TOTAL 
1 DEF 28 3 .. 57 17.86 21.43 28 3.57 o 3.57 73 6.85 4.11 10.96 

w 
.e:. 

2 MAM 39 12.82 17.95 30.77 40 s.o 7.5 12.S 62 1.61 6.45 8.06 
3 JJA 28 10.71 o 10.71 25 4.0 20 24 66 12.12 3.03 15 .15 
4 SON 38 5.25 2.63 7.89 16 6.3 6.3 12.5 40 7.5 5 12 .s 

TOTAL 133 8.27 9.77 10.04ª 109 4.99 8.26 12.84ª 241 1.os 4.64 11.62ª 

LITERALES IGUALES INDICAN DIFERENCIAS NO SIGNIFICATIVAS (P> o.os). 
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De los efectos incluidos en el modelo empleado para 

días de destete a primer servicio se observa significancia E2-

ra: Edad reproductiva, granja, afio, interacciones periodo * -

edad reproductiva, periodo* granja y edad reproductiva* gran

ja. 

En el cuadro 6 hay una tendencia a que las cerdas -

tarden m~s en presentar estro en los meses de marzo a mayo, -

aunque estadísticamente no es representativo (p>0.05). Al 

hacer la comparaci6n de acuerdo a la edad reproductiva se en

cuentran diferencias significativas entre las cerdas primeri

zas y adultas {l?(O.Ol) siendo ~stas 6ltimas las que presentan 

un promedio menor. Además, se puede distinguir que las hem--

bras primíparas presentan promedios más elevados en los pcrio 

dos l y 2, siendo esto de importancia estadística (P<O.Ol). -

Las cerdao mult!paras muestran más d!as a primer servicio en 

l~ tercer 6poca del nfio, aunque osto no eo significativo (et!!! 

dro 7) • 
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CUADRO 6 

DIAS DE DESTETE A PRIMER SERVICIO DE LAS DOS 
EXPLOTACIONES 

PERIODO OBS MBD~ + ERROR ESTANDAR 
l DEF 189 .... _.69b .± 1.18 
2 MAM 164 16.43b .± l.74 
3 JJA 100 13.32b + 1.20 
4 SON 94 9.91 ± i;20 

LITERALES IGUALES INDICAN DIFERENCIAS NO -
SIGNIFICATIVAS (P >o.os). 



PERIOPO 

l DEI' 

2 MAM 

3 JJA 

4 SON 

TOTAL 

37 

CUADRO 7 

DIAS DE DESTETE A PRIMER SERVICIO DE ACUERDO 
A LA EDAD REPRODUCTIVA SEGUN LOS PERIODOS -
DEL AÑO • .± ERROR ESTANDAR 

HEMBRAS 

PRIMERIZAS 

17 .2obac ± 1.51 
(189) 

1G.43bcd ± l. 74 
(164) 

13.32ac ± 1.86 
11?\ 
el-' 

9.91 ± 1.20 

(459) 15 .33& 

ADULTAS 

b 7.96 ± 1.47 
(49) 

9.27b ± 1.28 
~84) 

12.40 ± 1.33 
(86) o . 

9.43 ± 1.53 

(279) 10.04 

LITERALES DIFERENTES PARA CADA COLUMNA INDICAN DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS (P < o.os). 
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En el cuadro 8 se presentan los promedios de d!as -

de destete a primer servicio durante los afios 1978, 1979 y 
~ 

1981, encontr~ndose mayor ntimero de días para al año 1981, 

siendo esta diferencia significativa (p.::0.05) con respecto a 

los otros afios. 



CUADRO 8 
PROMEDIO 

PROMEDIOS ANUALES DE DIAS DE DESTETE A PRIMER SERVICIO SEGUN LOS PERIODOS DEL AÑO. MEDIA 
± ERROR ESTANDAR 

AÑO 1978 1979 1981 

PERIODO 
17.78 ± 3.10 8.65 ± 2.51 17.49 ± 1.95 

(27) (26) (70) 
2 MAM 20.42 ± 7.61 10.39 .± 2.26 24.19 .± 3.18 

(19) {31) (64) 
3 JJA 12.82 .± 5.50 6.14 ± .88 16.96 .± 1.97 

{28) (23) (49) 
4 SON 11.00 .± 2.22 9.71 .± 3.25 9.46 .± 2.02 

{35) (14) (33) 

14.ab a.ab 
a 

MEDIA 18.13 

LITERALES DIFERENTES INDICAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0.05). 

w 
\D 
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De los efectos incluidos en el modelo empleado para 

el ntirnero de lechones nacidos vivos fueron significativos, el 

afio, granja y la interacci6n periodo * edad reproductiva. 

El n1linero promedio de lechones nacidos vivos por ~ 

riodo se muestran en el cuadro 9, y no se encontraron diferen 

cias en base a los periodos evaluados {p>0.05). Al tomar en -

cuenta la edad reproductiva (cuadro 10), tampoco hay diferen

cias estadísticas, aunque las hembras primerizas presentan m~ 

nor n1linero de lechones en el primero y segundo periodos. 
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CUADRO 9 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS DE LAS DOS 
GRANJAS SEGUN EL PERIODO DE SERVICIO. 

PERIODO OBS MEDIA ± ERROR ESTANDAR 
1 DEP 203 9.37b ± .18 

2 MAM 227 9.3Sb ± .17 

3 JJA 227 9.17b .± .18 

4 SON 165 9,.38b ± .21 

LITERALES IGUALES ':!~IDICAN DI.t'l::REI:iCIAS NO 
SIGNIFICATIVAS (P > o.os>. 
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CUADRO l.0 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS DE ACUERDO A LA 
EDAD REPRODUCTIVA SEGUN EL PERIODO DE SERVICIO. 
MEDIA ± ERROR ESTANDAR. 

HEMBRAS 

PERIODO PRINERIZAS ADULTAS 

l DEF a.01b ± 2.95 
K 

9.54- ± 2.42 
(29) b (15l.) 

2 MAH a.4ab ± 2 .. 51 9.65 ± 2.62 

3 JJA 
b (67) 

9,,15 .± 2.66 
b (141) 

9.,37 ± 2.62 

4 SON 
b (130) 

9o64 ± 2.,72 
b (94) 

9 .. 12 ± 2,,80 
(77) (89) 

TOTAL (303) 9.02 (475) 9.460 

LITERALES IGUALES INDICAN DIFERENCIXS NO SIGNIFI
CATIVAS (P > o.os) .. 
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Para el parámetro ntimero de lechones nacidos muer-

tos s6lo fue significativo en el modelo utilizado el año, --

granja y la interacci6n periodo * ntimero de parto. 

En el cuadro 11 se muestra el ntimero promedio de le 

chones nacidos muertos en las dos granjas seg1in el periodo de 

parto, y no se encontraron diferencias significativas entre -

los periodos (p>0.05). Al tomar en cuenta la edad reproducti

va (cuadro 12), se aprecian cambios estad!sticamente signifi

cativos (P<0.05) en las hembras pr~!paras, como son: más m~ 

tinatos en el tercer y cuarto periodos; para las hembras adul 

tas se reporta una tendencia a presentar más lechones muertos 

durante los meses de diciembre a febrero, aunque esto no es • 

de significancia estadística. 
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CUADRO 11 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS MUER'lD S DE LAS DOS 
GRANJAS SEGUN EL PERIODO DE PARTO. 

PERIODO OBS MEDIA .± ERROR ESTANDAR 
l DEF 193 .65b .± .so 

2 MAM 193 .4f .± .07 

3 JJA ., t:, 7nb ..± ""' ......... • V .u;;, 

4 SON 175 .47b + ·ºª 
LITERALES IGUALES INDICAN DIFERENCIAS NO SIG-
NIFICATIVAS (P > o.os>. 
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• CUADRO 12 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS MUERTOS DE ACUERDO A 
LA EDAD REPRODUCTIVA SEGUN EL PERIODO DE PARTO·¡ 
MEDIA .± ERROR ESTANDAR. 

HEMBRAS 

PERIODO PRIMERIZAS ADULTAS 

l DEF .sob + 1.08 .01'.b .± 1.24 

2 MAM 
bdlOl) 

.39 ± .95 
b (88) 

.Sl ± .98 
(49) l1J?l 

3 JJA 1 ooad:f+ 2.19 
b , ... _, . - .60 ± 1.19 

(69} b (160) 
4 SON 55bcf + 1.13 .41 ± .88 - -(84) (91) 

LITERALES DIFERENTES PARA CADA COLUMNA INDICAN DI
FEREN<:!l:JIS SIGNIFICATIVAS (P<: 0.01). 

1 
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Para el peso promedio de la camada al nacimiento se 

encontraron efectos significativos en e1 modelo analizado pa

ra : n!imero de lechones nacidos vivos, año de servicio y año 

de parto. 

El cuadro 13 presenta los valores para el peso pro

medio de la camada al nacimiento de las dos granjas, seg!in el 

periodo de parto, y no se encontraron diferencias significati 

vas para los diferentes periodos. Al incluir la edad reprodqg 

tiva (cuadro 14) no hubo diferencias significativas para hem

bras primerizas en los diferentes periodos; resultados simila 

res fueron encontrados para hembras adultas. 

J 
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CUADRO 13 

PESO PROMEDIO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO DE 
LAS DOS GRANJAS SEGUN EL PERIDO DE PARTO. 

PERIODO OBS MEDI~ .± ERROR ESTANDAR 
l DEF 193 1.43 ..± .02 

2 MAM 191 l.SOb .± .02 

3 JJA 256 l.45b .± .02 

4 SON 175 l.42b .± .02 

LITERALES IGUALES INDICAN DIFERENCIAS NO SIG-
NIFICM.'IVAS ( P :>.. O. 05) • 

.. 
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CUADRO 14 

PESO PROMEDIO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO DE 
ACUERDO A LA EDAD REPRODUCTIVA SEGUN EL PE
RIODO DEL PARTO. 

HEMBRAS 

PRIMERIZAS 

l.4lb ± .02 
b (101) 

i.42 + .02 
b (49) 

l.41 .± .03 
_b (67) 

1.3T ± .02 

ADULTAS 

i.4sb .± .o3 
'"'(88) 

1.52"" .± .02 
b (131) 

1.46 ± .02 
b (157) 

1~47 ± .02 

LITERALES IGUALES PAPA CADA COLUMNA IND!ICAN DIFERENCIAS NO SIG 
NIFICATIVAS (P > o.os). 'C> 
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Los efectos de importancia significativa para el nú 

mero de lechones destetados fueron : el afio de parto y granja. 

Al compararse el número de lechones destetados por 

periodo no hubo diferencias significativas {p)0.05} (cuadro -

15). 

Con respecto al peso promedio de la camada al deste 

te se reporta una signif icancia del número de lechones deste

tados y afio de parto. Las comparaciones por periodo indican -

que no hay diferencias significativas (p)0.05} (cuadro 15}. 
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CUADRO 15 

NUMERO DE LECHONES DESTETADOS Y PESO PROMEDIO 
DE LA CAMADA AL DESTETE DE ACUERDO AL PERIODO 

DE PARTO. 

DESTETADOS 

6. 70b ·± .09 
(162) 

- _,.h . ......~ 
t:>. ¡~- .:!: .uo 

, (147) 

6.4~ ± ·ºª 
b (239) 

6.42 ± .09 
(146) 

PESO AL·DESTETE 

1.ssb ± .20 
(190) 

_, •>ob + "tn f•..;JO _ • .:.u 

b (188) 
7.85 ± .16 

b (258) 
7.74 ± .21 

(172) 

LI~RALES IGUALES INDICAN DIFERENCIAS NO SIGNIFICATJ:VAS 
CP > o.os>. 
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DISCUSION 

Al analizar los parámetros reproductivos de cada --

una de las granjas, sin tomar en consideración los meses del 

afio {cuadro 1 y 2), se puede observar que existen cambios si_g 

nificativos (p.{0.01) en los días de destete a primer servicio, 

los cuales fueron de 11.24 y 20.63 d!as para la granja uno y 

dos respectivamente. Ambos valores son mayores a los estudia 

dos por Cutler y col. (lO), los cuales reportaron 7 a 9 d!as 

de destete a primer servicio con cinco semanas de lactación. 

En la segunda explotación los resultados son superiores a los 

encontrados por Quiroz, mencionado por Guerra (18), el cual -

reporta una oscilación de 5.39 y 14.58 d!as para 1975 y de --

6.35 a 11.55 para 1~76 en dos granjas localizadas en el esta-

do de Guanajuato, con 22.9 d!as de lactancia en pranedio. Las 

diferencias entre las granjas encontradas en el presente est_y 

dio se pueden deber a diversos factores, entre los que se me,.D 

ciona el nivel nutricional, ya que niveles bajos de alimento 

durante la lactancia ocasionan un mayor intervalo para los --

d!as de destete a primer calor (11). Otras causas pueden ser 

las reportadas por Cutler y col. (10), quienes mencionan que 
~ 

1 
una mala técnica para detectar hembras en calor puede incre--

montar al intorvalo de deoteto a pximar eotro. Otroo proceooo 

pntol6gicoo qua so mencionan como pooiblco cnuono o~~ loo ov_g. 
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rios qu!sticos (46) y anestro (10) º 

En lo que corresponde al número de lechones nacidos 

vivos se obtuvieron 9.04 y 9.85 para la granja uno y dos res

pectivamente. Siendo estas diferencias altamente significati

vas (p<.0.01). Estos resultados son superiores a los encont~ 

dos en tres granjas localizadas en zonas ecol6gicas diferen-

tes, habiendo obtenido 7.99 lechones al nacimiento en prome-

dio (44), y son inferiores a los observados por Rivera y Be-

rruecos (36) y Biggneti y col. (7), los cuales reportan 10.13 

y 11.13 lechones nacidos vivos respectivamente. Henrry (19), 

mencionado por Guerra (18), encontrG que el número d~ lecho-

nes nacidos vivos de 147 servicios simples fue de 10.25, con

tra 10.92 lechones de 147 servicios dobles. El número de le-

chones nacidos vivos es menor en la granja uno y puede ser de 

bido a que el 20.66"/o de la hembras recibieron servicio simple 

o sea una sola monta, a diferencia de la granja dos en la que 

s6lo, el 0.37}~ de 1as cerdas recibiO servicio simple. Otras -

posibles causas de estas diferencias podrían ser los efectos 

de manejo y las condiciones generales de la granja (1), lar-ª 

za de los sementales (33} y la raza de las hembras, ya que se 

ha observado un mayor n11mero de lechones nacidos vivos de ani 

males h!bridos con respecto a la raza pura (35). 

El promedio de lechones nacidos rauerton fue de 0~73 

para lu granja doo, obsorv~ndooo diforenciao significativas -
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(p(0.01). Estos datos son inferiores a los reportados por ---

Ilancic y col. (25), quienes observaron 0.81 lechones muertos 

en camadas de 11.10 lechones. Los resultados de la granja uno 

son en cambio superiores a los reportados por Rivera y Berr~ 

cos (36), quienes en camadas de 10.55 lechones encontraron --

0.42 mortinatos. Las diferencias entre las dos granjas pueden 

deberse a manejo (43}, nutricionales e infecciosas (18). ----

Otras de las causas que ocasionan un elevado na.mero de morti-

natos son: por efectos de consanguinidad (18}, ya que hembras 

h!bridas presentan un menor na.mero de lechones muertos cuando 

se comparan con lineas puras (6). 

Para peso promedio de la camada al nacimiento no se 

encontraron diferencias significativas entre las dos granjas 

(p>0.05), y los resultados son similares a lo reportado por -

otros autores donde los valores oscilan entre 1.2 y 1.4 kg. -

El peso al nacimiento es afectado por el ntimero de lechones -

nacidos vivos (44) y la edad reproductiva de la cerda entre -

otros. 

El peso promedio de la camada al destete no fue di-

ferente estad!sticamente (P>0.05), habi~ndose obtenido 6.52 -

kg. para la granja uno y 6.67 Kg. para la granja dos, con 28 

d!as de lactancia. Estos resultados difieren a los encontra--

dos por Rivera y Berruecos (36), quienes obtuvieron 8.87 kg. 

en promedio cuando la lactancia fuo do 39.62 dias. Los días -
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de lactancia son un factor que influye de(_manera importante -

sobre el peso de la camada • Otros factores son el nfunero de 

lechones destetados y el porcentaje de supervivencia {del na

cimiento al destete) , Hitoshi, mencionado por Guerra ( 18). 

El nti:mero promedio de lechones destetados fue de 

7.23 y 8.47 para la granja uno y dos respectivamente, siendo 

estas diferencias altamente significativas ( P< o. 01) • Los pr_g 

medios obtenidos en este trabajo son mayores a los encontra-

dos por Vázquez y col. (44), quienes reportan 6.41 lechones 

al destete, pero son inferiores a lo, observado por Rivera y 

Berruecos (36), quienes obtuvieron una media de 9.12 lechones 

destetados de un total de 10.13 lechones nacidos vivos. Las -

diferencias encontradas entre las dos granjas pueden ser debí 

das a la capacidad reproductora de la cerda para criar a sus 

lechones, y al esfuerzo que el factor humano pone en las ruti 

nas de manejo (18). 

El porcentaje de fertilidad en las cerdas que repi

tieron una ocasi6n fue diferente en las dos granjas {p< 0.01): 

habi~ndose obtenido un porcentaje de repeticiones de 11.4 y -

el 20.4 para la granja uno y dos respectivamente. El porcenta 

je de repetici6n para cerdas que repitieron 2 y 3 veces fue -

similar en ambas granjas (cuadro 2). En la granja dos se en--

contr6 un mayor porcefitaje de repoticiones normales, las cua

les puedan sor debidas a organismos infeccionoo (10), u un qg 
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bre trabajo de los sementales (30), o a que el servicio se --

efectúe tiempo antes o después de la ovulaci6n (9), esto últi 

mo debido tal vez a fallas en la detecci6n de calores. Al to-

marse en cuenta las diferencias estacionales en el porcentaje 

de fertilidad de las dos granjas (cuadro 3) hay diferencias -

de importancia estad!stica (p<.0.01) • Las cerdas que repitie 

ron en una ocasi6n presentan un mayor porcentaje de repeticio 

nes anormales en los neses de marzo a agosto, coincidiendo --

con lo estudiado por Corteel y col., mencionados por Swiers--

tra (40) , quienes encontraron que la frecuencia de retorno al 

estro en forma anormal (más de 45 dias despu~s de la insemina 

ci6n) fueron mayores de junio a septiembre y decrecieron a·ni 

veles mínimos de octtibre a abril. Tambi~n se encontr6 una tej}. 

dencia de las cerdas que repitieron dos y tres veces en pre--

sentar un mayor porcentaje de repeticiones en junio, julio y 

agosto, siendo estos resultados similares a lo reportado por 

Hurtgen y col. {24), quienes reportan que la infertilidad en 

verano es un problema cl!nico y que desciende 10 a 3CT~ en los 

mese de junio a septiembre, en comparación con los otros me--

ses del año. Las hembras primerizas presentan un mayor porcEW-

taje de repeticiones en el primer y cuarto periodos del año, 

siendo de 23.34 y 28.75 respectivamente. Estos resultados di-

fiernn con lo reportado por Munch (31), quien observ6 una re-

ducci6n do la fertilidad en loo meses de julio a septiembre. 
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Las hembras adultas presentan un porcentaje mayor de repeti-

ciones en los meses de junio agosto, siendo estad!sticamente 

significativo (p<.0.01). Estos resultados coinciden con lo r~ 

portado por Munch. Las repeticiones anormales se presentan en 

mayor porcentaje en el segundo periodo para las hembras prim.§ 

rizas y en el segundo y tercer periodos para las hembras adul 

tas (cuadro 4), siendo esto resultados similares,a, los repor

tados por Cutler y col. (10), quienes reportan un incremento 

en el retorno a estro en forma anormal en los meses de julio 

a septiembre para hembras primerizas y adultas. 

Si se comparan los porcentajes anuales de repeticio 

nes dependiendo del periodo del año (cuadro 5} P no hay dife-

rencias significativas (p >º· 05) ~ sin embargoº hay tendencia 

a presentar un mayor porcentaje de repeticiones en los perio

dos de mayOl:' temperatura (segundo y tercero), coincidiendo 

con lo reportado por otros autores (3lu 24,l). 

Para los d!as de destete a primer servicio, se en-

contr6 una tendencia a aumentar en el aogundo periodo del afio" 

01 cua], r:o ol m!"'.o caluroso,. au!'lr;tut!l c:ctó no os Gotad.f.oticamen-

te signi2ica'i:.ivo (p?0.05), ver cuaC!ro G,, Love (28), propone 

que un aumento en los d!as de destete ~ primor servicio puede 

sor cuusudo por tcnsi6n calórica. Las hcmbrao primerizas pre

sentun un mnyor promedio para cato parámetro en los periodos 

doo y troo an comp~raci6n a lu~ hembras adultao (cuadro 7). -

1 
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Estos resultados son similares a los reportados por Hurtgen -

y col. (24), los cuales encontraron que en meses de julio a -

octubre hay un marcado retraso en la aparición de estro en --

puercas primerizas, en relaci6n a las hembras multíparas. Es 

de mencionarse que las hembras adultas presentan una tenden--

cia a tener un aumento en dias de parto a primer servicio en 

el tercer periodo del año (cuadro 7), coincidiendo esto con -

lo reportado por Hurtgen (22). Al analizar este parámetro por 

año, existe una tendencia a presentar un mayor intervalo en -

d!as a primer servicio en los meses de marzo, abril y mayo, -

efecto que fue mucho más manifiesto en el año 1981 en rela---

ci6n a 1979 y 1980 (cuadro 6}. Esta tendencia estacional en -

los resultados es similar a lo reportado por algunos autores 

(22,24, 28), quienes encontraron cambios en los meses de roa--

yor temperatura. 

No se encontraron diferencias estacionales en cuan-

to al ntlrnero de lechones nacidos vivos (cuadro g), coincidi~ 

do lo anterior con lo reportado porAluja y Berruecos (1), --

quiencn mencionan que ei afecto del mes para el nmnero de le-

chonec nucidoo vivos no eo significa~ivo. El an~lisis por nú-

mero clo pnrto t<2..~poco montr6 diforenciao entre periodos para 
q 

cotu cnructor!nticu (cuadro 10). 

El nfu~Dl:'(;;I do lcchonco nnc:i.doo muartoo fue similur -

oa l~J uifo~cntoo pcriodoo en el nndliuic globnl (cuadre 11); 
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pero al tomar en cuenta la edad reproductiva de la hembra 

(cuadro 12), las he~ras primerizas presentan diferencias en

tre los periodos (p<O.Ol). Estos resultados pueden deberse -

al efecto de la temperatura en los meses calurosos, observa-

ci6n que ha sido reportada por Rivera Y Berruecos ( 36). Las -

hembras adultas presentan una tendencia de más lechones muer

tos durante los meses de diciembre, enero y febrero; lo ante

rior coincide con lo reportado por Sokfield, citado por Gue-

rra (18), quien obser~6 un aumento de mortinatos durante el -

invierno. 

Para el peso promedio de la camada al nacimiento no 

se encontr6 efecto de periodo (cuadro 13). Resultados simila

res fueron encontrados para la edad reproductiva {cuadro 14) 

sobre el peso promedio de la camada al nacimiento, sin embar

go hay tendencia de pesos promedio mayores en el segundo y -

tercer periodos del año, resultados que coincide.n con lo re-

portado por Eikje (14), quien indica que el peso al nacimien

to esta influenciado por la estaci6.n del año, siendo mayor en 

los meses de mayo a julio y menor de noviembre a enero. 

No se encontr6 ninguna tendencia estacional para el 

fiQ~oro de lechones destetados y pc30 promedio de la camada al 

dcatete, resultados que no pueden compararse con otros auto--

ros debido n que no oo encontraron reportes on la literatura 

del efecto ootucion~l oobro ootoo pnrjmotros. 
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CONCLUSIONES 

l) Los cambios para los par~rnetros reproductivos e_§ 

tudiados relacionados con el medio ambiente en esta zona geo-

graf ica no son tan marcados corno los reportados en otras latj. 

tudes. 

2) Probablemente son de mayor importancia aspectos 

como la gen~tica, nutrici6n, instalaciones y rutinas de mane-

jo en general, ya que existen diferencias altamente signific~ 

tivas en los par~metros estudiados al realizar la comparaci6n 

entre granjas sin tomar en cuenta los posibles efectos medio 

ambientales. 

3) Las hembras primerizas fueron m~s afectadas que 

las hembras adultas en el tipo de repeticiones, d!as de deste 

te a primer servicio y níirnero de lechones nacidos muertos. 

4) De acuerdo a los resultados obtenidos en esta la 

titud, no se recomienda la instalaci6n de medios artificiales 

para el control de temperatura dentro de las instalaciones. 

5) Se sugiere realizar trabajos sobre el efecto ar::-

biental que determinen la influencia sobre el grupo racial, -

ya que en el presente trabajo no fue posible evaluar dicho --

of octo. 
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