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RESUMEN. 
Autor: Mario Enrique Haro Tirado. 
Asesores: M.V.Z. Fernando Quintana Asccncio. 

M.V.Z. Jorge Raúl López Morales. 
M.V.Z. Roberto Martinez Gamba. 

Se realiz6 un estudio comparativo de dos sistemas de destete en la Grag_ 
ja Experimental Porcina Zapotitlan: F.M.V.Z.: U.N.A.M., tomando en cuenta la 
productividad y el CClllpOrtamiento social de 256 lechones durante los 15 días 
despt.res del destete. 

Estos lechones de 28 días promedio de edad, fonnaban 32 grupos, consti
tuyendo 4 tratamientos. Los T 1 y 2, ~nipos que estabrui en el Espacio A (EA 
0.75 m2 x lechón) y los T 3 y 4, en el E~pacio B (EB 0.5 m2 x lech6n). Los T 
1 y 3 eran grupos fonnados por lechones de una misma camada (AI) y los T 2 y 
4, gnrpos de dos camadas (AII). 

Se totalizaron 208 hs de observación, en las cuales se vió que el 36.66 
% del tiempo, el lechón lo dedica a dormir, el 16.25 i a descansar, el 14.6t 
a comer y el 32.49 % a realizar otro tipo de actividades. 

Hubo un promedio elevado de peleas para el establecimiento de la domi
nancia jerárquica al 1° día en los T 2 (6.88) y 4 (8.25), y al 2° día en los 
T 1 (4.5) y 4 (4.14), bajando el promedio en los días subsecuentes, viendose 
una diferencia significativa (p.< 0.01) entre Al (0.94) y AII (2.0). 

En lo que corresponde al tiempo de descanso se observó que en el EB, hJ:!. 
bo un mayor promedio (EA 52 min 42 seg¡ EB 113 min 05 seg) (p.<0.01). En el 
tiempo de constu110 de agua, el T 4 obtuvo lDl promedio mayor ( 113. 8 seg) que -
los T 1, 2 y 3 (70.6 seg, 41.8 seg, 80.3 seg) y entre AI (75.4 seg) y AII -
(102,2 seg) existió diferencias significativas. 

El promedio de lechones con diarrea se elev6 entre el 8° y 10º día de 
pnieba, existiendo una relación directa entre el tiempo de consumo de agua y 

el aunt:!nto de consumo de alimento, siendo el T Ly AII los más afectados -
(T 1, 0.63; Ti, 0.75; T 3, 0.45; T 4, 1.0) (AI 0.54; AII 0.62) (p.<0.01). 

Hubo una mayor ganancia de peso y 1..Dla mejor conversión alimenticia en -
el T 1 que los demás tratamientos (T 1, 1.03 Kg, 2.505; T 2, 0.62 Kg, 4.222; 
T 3, O. 36 Kg, 4. 629; T 4, O. 93 Kg, 3. 803) , no existiendo diferencias en las 
ganancias entre EA y EB ni entre Al y AII, pero si entre los espacios en lo 
que atañe a la conversión aliioonticia (EA 3.110; EB 4.174), rccomcndandosc ·
el destetar las camadas solas y en espacios amplios. 
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INTRODUCCION. 

Es indudable que la etapa más crítica de la vida del -

cerdo es el destete, porque en este proceso se ven involucrados 

cambios radicales en su medio ambiente, alimentación y orden s~ 

cial (2, 31). La tensión que va implícita en esta etapa, se ma

nifiesta en el lechón en un efecto adverso general sobre su fi

siología; que va desde cambios en el sistema digestivo, que prQ 

· vocan una disminución en las contracciones del estómago, conge~ 

tión de los vasos sanguíneos que irrigan el intestino afectando 

el revestimiento intestinal con pequefias hemorragias y ulcera

ciones (11); hasta alterar los mec~nismos inmonológicos y de -

otras defensas contra las infecciones, haciendo al cerdo más -

susceptible de adquirir enfermedades (2, 9, 11). Los cambios -

alimenticios, además de producir estos estados de tensión en -
los lechones, hacen que aumente la excreción de ácidos grasos y 

de carbohidratos en las heces, el excremento se vuelve más acuo 

so (11), y se provoca un aumento en la multiplicación de E. coli, 

en algunos casos, especialmente de cepas patógénas (cepas hemo: 

líticas) (9, 11). Miller y colaboradores (1982) mencionan que, -

además de la pérdida de la protección dada por los anticuerpos 

de la leche, la reducción del efecto bactericida del pH ácido 

del estómago debido a la introducción de alimento sólido y -

un problema de tensión indefinido provocado por el suministro -

de dietas· sólidas con grandes niveles de proteínas, hay un efef_ 

to de antigenicidad por la administración ·abrupta de dietas de 

r, 

··.~ 
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destetados que en un mom~nto dado pued~ en los animales j6vcnes, 

• dejar un período transitorio de hipersensibilidad en el intesti 

no, que puede ocasionar daños intestinales, y ésto por sí solo 

producir diarrea, y además predisponer al intestino a la infec

ción con E. coli enteropatógena. 

El cerdo, que tiende a formar un sistema. social en -

que son reguladas la disponibilidad de comida, espacio, aparea

miento, etc., mantiene una fuerte dominancia jerárquica social 

~ue se presenta pocas horas después del nacimiento, sistema por 

el cual los animales de mayor rango toman precedencia en una si 

tuación competitiva sobre los de menor rango (23, 29). Aunque -

no existe una relación directa entre el orden social existente 

durante la lactancia y la jerarquía que se presenta durante el 

período posterior al destete, este orden servirá de base para -

la dominancia jer&rquica (29). Por lo tanto, el lechón al verse 

en un medio ambiente nuevo después del destete, que está consti 

tuido·por: un ambiente físico, formado por la temperatura, ilu

minación, tipo de piso, ventilación, etc.; un ambiente social, 

compuesto por la presencia o ausencia de otros animales, la doé. 

minancia jerárquica, tamaño y composición del grupo, cte.; y un 

ambiente provocado por el manejo, formado por el sistema de de~ 

tete, la dieta, r6gimen alimenticio, etc., tender& a formar un 

nuevo orden social, un orden d~ dominancia que es mis evidente 

después del destete, por lo que las peleas o agresiones entre -

los lechones, ya sean hermanos ó de diferentes camadas serán -
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frecuentes en esta etapa (3, 12, 13, 14, 18', 23, 29) 1 Estas a

gresiones son explicadas por Eirl-Eibesfcldt (1978) como una -

función importante para el espaciamiento de individuos 6 grupos 

en determinada área, asegurando parn cada uno, el territorio r~ 

querido, evitando el amontonamiento excesivo y promoviendo la -

distribución de la especie; además estas luchas, que surgen ta~ 

bién en la competencia por las compnñeras, sirven para selecci~ 

nar a los individuos más fuertes y apropiados para la propaga

ción de la especie. El establecimiento de este orden, hace que 

el lechón tenga un estado de tensión que repercutirá en su des~ 

rrollo (2). 

Dado que las hormonas juegan un papel preponderante -

en.los estados de defensa contra las agresiones o estados de -

tensión, en este caso las catecolaminas y los corticosteroides 

(hormonas catabolizantes), y que un gran número de .autores eur~ 

peos y norteamericanos afirman que al crearse una selección ge

nética, en la cual se favorece la síntesis de hormonas llamadas 

anabolizadoras en decremento de las primeras, provocando que 

los animales sean menos resistentes a los estados de tensión -

(8), podemos afirmar que en la actualidad se favorecen las ca

racteristicas productivas (aumentos en crecimiento y carácteres 

reproductivos), pero que a la vez, hay un decremento en la cap! 

cidad de los animales a adaptarse a situaciones adv~rsas. Por -

otro lado, Levine (1978) afirma que el estimulo que reciben los 

animales a edades tempranas, llámese tensiones ó estres, permi-
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te que el mecanismo hormonal, por el cual el organismo hace fun 

cionar sus defensas contra disfunciones, .no sólo de tipo somát! 

co, sino también de tipo psicológico (miedo, aprensión, ansie

dad), sea una respuesta pronta y efectiva, teniendo estos anim~ 

les en ulteriores etapas un desarrollo normal y capacidad de ha 

cer frente a las tensiones. 

Otros problemas de comportamiento que se han observa

do entre los lechones destetados precozmente incluyen en forma 

inusitada, grandes niveles de actividad general, la actividad -

de mamar directamente a otros l~chones y una mala regulación en 

la ingestión de alimento, que involucra el comer en exceso ó el 

no comer que puede predisponer a los animales a desórdenes di

gestivos, además de presentar una aparente dificultad a dormir 

juntos confortablemente (14). 

Por todo lo anterior, se deben seleccionar formas más 

adecuadas para realizar el destete, poniendo una especial aten

ción en el manejo a que son sometidos los lechones durante la -

lactancia; preparando al lechón para que no resienta drástica

mente estos cambios. Para este efecto se han llevado acabo en -

los Qltimos afios, diversas formas de destete, tomando en consi

deración la edad del lechón, las construcciones e instalaciones 

presentes en la granja, asi como el tenei un personal apropiado 

para la atención de las camadas. 

·~· 

., ._;,_ 
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Las construcciones tienen un papel importante 'en esta 

fase, por darle a los destetados el medio ambiente que les ro

dea, y que debe ser el más favorable, evitando en lo posible las 

variaciones de temperatura y humedad. Se. ha considerado que una 

temperatura que vaya de los 21ºC a los 24°C, con variaciones de 

s6lo O.SºC y una humedad relativa de 45 i a 50 i, aunque en té!. 

minos generales se habla de un máximo del 70 i, es lo más reco~ 

dable para los destetados (16, 30). 

Se utilizan diversos tipos de construcciones y de in~ 

talaciones de acuerdo a los diferentes tipos de climas y aspec

tos econ6micos que afectan a las granjas. LL diversidad de cla

ses de destetes es lo más indicativo de que se han buscado las 

mejores condiciones para los lechones. Se pueden enumerar algu

nos de estos sistemas; las jaulas en hilera, el sistema abiert~ 

las casetas de destete con el sistema.verandah, un sistema uti

lizado desde hace tiempo en la industria porcina que consiste -

en agrupar de 40 a 50 lechones en un solo corral y usando el -

sistema "todo dentro, todo fuera" (weaner pool), y otro sistema 

utilizado como predestete 6 destete de 17 a 21 dtas, son las C! 

jas 6 corrales elevados con pisos perforados (flat deck) (28, -

30). Se han.llegado a probar el tipo de pisos que prefiere el -

lech6n, dependiendo de la temperatura y textura 'en diferentes -

tipos de pisos perforados comerciales, con la finalidad de en

contrar el bienestar de los lechones al destete (27). 

.··,¡ 
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Otros puntos importantes en el proceso de destete es 

la edad de separación de los lechones de su madre. Hay diversos 

sistemas de destete deperfdicndo de la edad en semanas de la le

chigada y que se llevan acabo de acuerdo a las instalaciones y 

al personal de determinada granja. En las explotaciones porci

nas se practican destetes de dos días a ocho semanas (1, 11). En 

el caso de destetes precoces de. dos a siete dias de edad, la f! 

nalidad es la de reducir la mortalidad de los lechones durante 

la lactancia y aumentar la productividad anual de la cerda; pe

ro los problemas fundamentales que actualmente se presentan en 

este tipo de destetes, son por un lado, la falla de ovulación -

que presentan las cerdas que tienen lactancias de menos de sie

te dias (1), y por otro, el procurar un medio ambiente apropia

do a los 'lechones, con una alimentación a base de leches sinté

tica~ hacen por el momento incosteables comercialmente los des

tete~ d~ menos de siete dias (1, 11). Aunado a lo anterior se -

ha observado que los lechones destetados pocas horas después -

del parto presentan una desadaptaci6n a su nuevo medio ambiente 

(17)~ Los destetes a las ocho semanas, que se usan en granjas -

tradicionales, tienen la ventaja de que no requieren de instala 

ciones costosas para estos lechones, debido en parte a que los 

cerdos de esta edad no requieren de un control tan estricto en 

lo que respecta a la temperatura y humedad como en los cerdos -

que son destetados a la tercera a cuarta semana. Además, los -

cerdos a la edad de 56 dias han tenido una mejor adaptación a -

la alimentación complementaria que recibieron durante su lactan 
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cia, por lo que el cambio a la alimr.ntaci6n que tendrán durante 

la etapa del destete no repercutirá en una forma tan severa, y 

sus defensas, que estarán casi en su entera ·capacidad, podrán -
'T'. 

protegerlos de este estado de tensión que los hace más suscepti 

bles a la adquisición de enfermedades. A pesar de los puntos a 

favor de este sistema, existen otros en contra,.tales como la -

reducción del número de ~artos y del nfimero de lechones destet! 

dos por año, el consumo elevado de alimento de la cerda durante 

toda esta etapa y a una disminuci6n paulatina de la producci6n 

de leche después de la tercera semana, llegando a un nivel mini 

ao hacia la octava semana; todo lo anterior hace pensar en redu 

cir el tiempo de lactancia (11). Una tendencia de acortar la -

lactación de-ocho semanas a cinco semanas, de cinco semanas a -

tres semanas, está siendo generada en Europa, particularmente -

en los últimos doce años (1). 

Hasta el momento, el destete a ~a tercera a cuarta se . . -
mana ha sido recomendado por dive~sos autor~s- (1, 3; 9, 11, 16, 

25, 30), en particular el destete a la cuarta semana debido a -

que los lechones tienen una mejor inmunidad, son más fuertes, 

tienen un sistema digestivo más maduro y una mayor capacidad P! 

ra soportar condiciones más frias. Por otro lado, la cerda est~ 
' . . 

rien mejores condiciones de·s'er cubierta nuevamente, ya que el 

utero estará en un estado deseable para recibir a los óvulos fe 

cundado.s, disminuyendo la mortalidad embrionaria. Diversos est!:! 

dios han demostrado que el destete a la cuarta semana, es la -

··;. 
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edad óptima para lograr el número máximo de lechones por cerda 

al afio (11). 

La necesidad de conocer más a fondo el comportamiento 

animal y todo lo que puede influir en él, ha surgido en los úl

mos afios con más fuerza entre las personas que están involucra 

das en la producción animal. Por tal motivo, ha tomado importa~ 

cia la etología ó el estudio científico del comportamiento de 

los animales en su medio ambiente natural o usual (7). Fraser -

(1981) define el comportamiento animal como las maneras por las 

cuáles los animales median dinámicamente con sus ambientes ani

mado é inanimado. De aquí se puede desprender por qué la con

ducta humana influye grandemente en las acciones de los anima

les domésticos. La reducci6n de trabajo, y costos de construccio 

nes en las explotaciones pecuarias, ha dado por resultado que -

condiciones físicas y sociales incrementen problemas de tipo -

conductual (7). 

Normalmente, pues, el destete d• los lechones es una 

etapa critica de desarrollo, los sistemas de confinamiento de 

cría intensivos provocan la necesidad de destetes a períodos -

·preestablecidos, no necesariamente los óptimos desde el punto -

de vista natural. Además la utilización de las instalaciones -

lleva a la agrupaci6n de lechones provenientes de diferentes.ca 

madas (12). Lo anterior contribuye a una disminución del creci

miento y desarrollo de los lechones, ·haciendo necesaria una eva 
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luaci6n minuciosa de los efectos de las prácticas descritas so-

bre el comportamiento y desarrollo de los lechones. 

En base a lo anterior el objetivo de la presente te

sis es estudiar el comportamiento de los lechones destetados ya 

sea en camadas completas 6 por agrupamiento de varias camadas, 

sometidos estos grupos de lechones a dos espacios diferentes. 

' ' . 

"'' :~~ 



MATERIAL Y METODOS. 

Este trabajo se realizó en la Granja Experimental Por 

cina "Zapotitlan" de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo

tecnia, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de Mé

xico, en los meses de mayo a septiembre de 1982. 

Se utilizaron 256 lechones recién destetados, de 28 -

días de edad promedio, de las razas Yorkshire (45 lechones), D~ 

roe (47), Landrace (ZO), Hampshire (10) e híbridos (134). Estos 

representaban a un total de 75 machos, 58 machos castrados y -

123 hembras, de un peso promedio de 6.463 Kg. 

Los lechones se dividieron en treinta y dos grupos, y 

cada grupo fué constituido. por ocho lechones. La distribución -

de los grupos en el modelo experimental fué el siguiente (cua

d.ro no. 1): 

Dieciseis grupos, que fueron formados por lechones -

provenientes de una sola camada y que a su vez constituían al -

Agrupamiento no. I. Ocho de estos grupos (Tratamiento no. 1), -

estuvieron sujetos al Espacio A, comprendiendo este espacio en 

corrales de destete de 1.9 m de ancho por 3.6 m de largo, divi

dido cada corral por un muro con una entrada de 50 cm de ancho 

por 8 7 cm de al tura, dejando una zona de descanso y al imen taci6n 

(área limpia) de 1.9 m por 2.0 m y tma zona exterior de 1.5 m por 1.9 m. 
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· cuadro no. 1 

Distribuci6n de los grupos en el modelo experimental. 

256 LECHONES 
-32 grupos de 8 lechones e/u-

ESPACIO A -8 grupos-

TRATAMIENTO Nº 1 
AGRUPAMIENTO 1 

-lechones de una camada-
ESPACIO B -8 grupos-

TRATAMIENTO Nº 3 

ESPACIO A -8 grupos-

TRATAMIENTO Nº 2 
AGRUPAMIENTO II 

- lechones de dos camadas-. 
ESPACIO B -8 grupos~ 

TRATAMIENTO Nº 4 
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La zona de descanso y alimentación estaba cubierta con tapas de 

madera siguiendo el sistema verandah; en el interior de esta -

irea se colocó un comedero de tolva de ocho bocas y de 1.4 m de 

largo. En la zona exterior (irea sucia) se instaló un bebedero 

de chupón (figura no. 1). Los ocho grupos restantes se coloca

rán en el Espacio B (Tratamiento no. 3), que correspondía al -

mismo corral pero dividida el irea de descanso y alimentación a 

la mitad (figura no. 2) y con la mitad de las bocas del comede

ro en forma disponible, con el objeto de recrear las condicio

nes que se presentan en los destetes donde se juntan de dos ó -

mis camadas en un solo corral. 

Otros dieciseis grupos, cada uno formado por dos cama 

das diferentes, cuatro lechones de una camada y cuatro lechones 

de otra, que constituían el Agrupamiento no. II, se dividieron y 

la mitad de los grupos se sometió al Espacio A (Tratamiento no. 

2) y la otra mitad al Espacio B (Tratamiento no. 4). 

El destete de los lechones se efectuó a la cuarta se

mana, se pesó cada lechón y se pintó en el lomo de cada uno el 

número correspondiente dentro del grupo para una mejor identifi 

cación de los mismos. 

Las observaciones, que tuvieron una duración de una -

hora cada una, se efectuaron dentro de los quince días post-de~ 

tete. En los dos primeros días estas observaciones se. hicieron 
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en forma seguida por tener los cambios mfis marcados en el com· 

portamiento de los lechones (12, 27). Posteriormente, las obser 

vaciones se efectuaron cada tercer dia, con un horario escalan! 

do para tener una mayor referencia de la actividad de los lecho 

nes durante el día. 

Para determinar las ganancias diarias de peso y ver -

la influencia que ejerce el tipo de destete a este respP.cto, se 

pesaron cada tercer día a lós lechones. Se evaluó el consumo -

diario de alimento por corral, pesando el alimento sobrante del 

día anterior. Esta alimentación a base de un concentrado con un 

contenido en· base seca de proteína cruda de 19.0 i, 2.9 i de ex 

tracto etéreo, 4 i de cenizas, 3.52 i de fibra cruda, 70.5 i de 

extracto libre de nitrógeno, 3 757.57 Kcal/kg aprox. de energía 

digestible y un total de 85.4 i de nutrientes digestibles, se -

limitó en el primer día a 500 g por corral (62.5 g por lechón), 

al segundo día se duplicó esta ración (12S g por lechón) y al 

tercer día se triplicó (187.S g por lechón). Para el cuarto d[a 

se dió a voluntad. Estas medidas fueron para evitar el consumo 

excesivo de alimento en los primeros dlas y que en un momento · 

dado provocacen indigestiones en los lechones. El alimento uti

lizado se medicó con oxitetraciclinas HCL a razón de SS g por -

tonelada de alimento como preventivo para infecciones de tipo -

gastroentérico. 

Las observaciones que se rcaliziron en cada grupo fue 
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• ron directas, tomandose anotaciones de la actividad presente en 

cada corral y tomando el tiempo de las variables que lo reque-

rían. Estas variables consistieron en los siguientes puntos: 

a) Número y duración promedio de peleas dentro de los 

grupos. 

b) Tiempo y número de ocasion·es que promediaron los -

lechones para dormir por grupo. 

c) Tiempo y número de descansos (manteniendose en es

tado de inactividad física) promedio por grupo. 

d) Tiempo y número de ocasiones promedio que consumí~ 

ron alimento por grupo. 

e) Tiempo y número de ocasiones promedio que consumí~ 

ron agua por grupo. 

f) Promedio del número de lechones que presentaron -

diarrea por grupo. 

Los resultados se estudiaron estadísticamente, utili

zando AnAlisis de Varianza y posteriormente Comparaciones Múlti 

ples entre las Medias. 



RESULTADOS Y DISCUSION. 

Se analizaron 208 horas de observaci6n de las cuales, 

54 horas cotrespondieron al Tratamiento no. 1, 53 horas al Tra-

tamiento no. 2, 53 horas al Tratamiento no. 3 y 48 horas al Tra 

tamiento no. 4. 

De la informa:ci6n ttue se obtuvo )' basándose en sesen

ta minutos promedio de observación diaria, el mayor tiempo lo -

utiliza el lech6n para dormir, ocupándose para ese efecto 21 mL 
nutos 4·2 segundos que corresponde a 1 36. 66 i de 1 total de 1 ti e!!!. 

po; siguió el tiempo utilizado para descansar, que con un tiem-

po promedio de 9 minutos 45 segundos ocupó el 16.25 \; y con un 

14.6 i del tiempo, el lechón lo utilizó para consumir alimento 

(B minutos 45 segundos). El ~iempo restante, que correspondió -

al 32.49 \ los lechones lo titilizaron para realizar diversas a~ 

tividades como el tomar agua, defecar, orinar, jugar, etc. Es

tos datos son similares a los obtenidos por Fraser (1978) en lo 

que corresponde al tiempo utlizado en la alimentación y descan

so. Las actitudes van vari~ndo en el transcurso dr los dias y -

de acuerdo al tipo de tratamiento a que fueron sometidos los le 

chones. 

En ~eneral, al destetarse los. lechones y colocarlos -

dentro de los corrales y siguiendo el manejo rutinario q~e es -

el de dejarlos durante algdn tiempo, en este caso media.hora, -

. . : . 
·, 
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en el irca exterio~ estos comenzaban a inspe~cionar por medio 

del olfato y lamiendo las paredes, todo el rededor del corral. 

Algunos lechones al investigar los bebederos, los accionaban 

accidentalmente, permitiendo la salida de agua y sirviendo de 

premisa para que aprendiesen a utilizarlo. Pasando unos minu· 

tos, el lech6n empezaba a reconocer a los individuos presente~ 

estableciéndose inmediatamente el orden jerirquico a través de 

agresiones y peleas en el caso de los tratamientos donde había 

lechones provenientes de dos camadas (foto no. 1). En algunos 

casos el agredir y el rehuir permitía un establecimiento r&pi

do de l~ jerarquía, pero en otros casos esas peleas duraban a! 

gunos minutos. El promedio del número de peleas y la duraci6n 

promedio de cada una de estas estin rdflejados en el cuadro no. 

2, donde se aprecia que en el primer y segundo día del destet~ 

el número de confrontaciones es mis elevado, resultados que c~ 

rroboran los obtenidos por Meese y Ewbank (1972), en un estu

dio realizado ~n cerdos de ocho a diez semanas de edad, y los 

·obtenidos por Scheel y colaboradores (1977), en cerdos destet! 

dos a la séptima semana de edad, aunque en este último trabajo 

se encontr6 que el número elevado de peleas solamente ocurría· 

a_l primer día de la mezcla de animales. Las peleas, como se -

puede apreciar en la foto no. 2 y no. 3, producen laceraciones 

principalmente en orejas y cuello, provocadas éstas por morde· 

duras (foto no. 4 y 5). Los l~chones que establecían una jerar 

quía mayor, mantenían un número alto de peleas en comparaci6n 

a los lechones de menor rango en los primeros minutos, pero es 



Foto no. l. Lechones peleando durante el.estab1~ 
cimiento de la dominancia jerárquica. 
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Foto no. 2 
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For0 no. 

Potoi1 110 .• 2 y no • .5. Lr.•:lÍ(lllt·':' pnn·ocid:i:; P'·'r mor 
tl<:"(lu1·o;~ J:1rn11l'C' lns pcl0a:; cntr(' lo~ ll1 C'htl1ir.,;. 
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Foto no. 4 

Fo t'ci 1rn. ;:, 
Fotos no. 1.¡ y no. S. Mordcdurns en or<::j;i,. y ctrt"" 
l'Jo durante• la confrontaci6n de ll'5 lc:-chQ1ws. 
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cuadro. no. 2 

Promedio diario del no. de' peleas por grupo correspondiente a cada Tratamiento. 

TRATNllEITTO N°1 TRATAMIENTO Nº2 TRATAMIENI'O Nº 3 TRATAMIFNl'O N°4 
. Espado A Espacio A Espacio.B Espacio B 
Agrupruniento·J Agrupamiento U Agrupamiento I Agrupamiento 11 

·· tierrpo no. de durnci6n tiel!p> no •. de durnci6n tiempo no, de duraci6n.tieqio· no, de duraci6n. 
total peleas de cada total peleas de cada total peleas de cada ·total peleas de cada 
(seg.) pelea (seg.) pelea (seg.) pelea (seg.) pelea 

¡ DIA (seg.) (seg.) (seg.) (seg.) 

. 1 15.0 o.asª 107.9 151.0 6.88bd 21.9 12.9 l .O aef 12.9 393.2 s,25cdg47,6 

2 70.9 4.5 ª 15.7 25.4 1.86 bd 13.7 11.4 1.2scdf 9.1 64.7 4. 14 aeg 15;6 

3 19.4 1.29ª 15.0 9.4 o.asab 10.6 . 11.4 0.63 8bc .18.0 14.4 1.13 abe 12. 7 
l·,1 

. 0;63ª · 0.38 3b 1.0 abe 15.7 abC . 
4 9,5 15 .• 1 5.0 13.1 15.7 25.0 0.8 31.2 

s 1.9 0.25ª 7.5 o.o o.o ab o.o 5.6 o.51ªbc 9.8 14.9 0.8sabc 16.9 

6 4.1 0.29 8 14.3 6.9 o.s ab 13.7 o.o 0 .O abe o.o 6.0 0.6 abe 10i0 

7 4.4 0.25ª 17,5 1.3 o.11ªb 7.8 3.7 0~3aªbc 9.9 1.3 o .14 abe . 9 .2 

media 29.96 1. 11ª 25.6 29.51 1.57ac 18.8 9.06 O. 72adf 12 .6 83.27 
be . . . 

2.48 g 33.5 

literales diferentes en el mismo renglón indican diferencias significativas (p. < 0.01). 

1 
N 
N 

•. 

·,,·,, 



, 
tablecido el orden más alto de jerarquias, los combates de los 

lechones dominantes se reducian, permitiendo que otros lecho

nes de menor rango establecieran su escalaf6n dentro de la do

minancia. En la foto no. 6 se observa como dos lechones de ma· 

yor rango pelean, mientras los demás lechones, de menor rango, 

se mantienen a la espectativa en un rinc6n del corral. 

Al hacerse las comparaciones entre los tratamientos 

(cuadro no. 2), se puede observar que los Tratamientos no .. 2 y 

no. 4, tienen en forma significativa, un número mayor de peleas 

en el primer día·de observaci6n. En el segundo día se aprecia 

que el número mayor de peleas en forma significativa suceden -

en los Tratamientos no. 1 y no. 4. Se puede deducir que en el· 

caso del Tratamiento no. 1, el aumento del número de peleas al 

segundo dia es debido a que los animales hablan establecido un 

orden de jerarquias durante el periodo de lactancia, orden que 

es modificado desputis de los estados de tensión que sufrieron 

los lechones en el primer dta de desteie, iniciindose las p~

leas hasta el segundo dia por el establecimiento d~ un nuevo -

orden social dentro de un nuevo ambiente. Apartir del tercer -

d!ano se observa alguna diferencia en el número de peleas en

tre los tratamientos. El promed!o de peleas al final de la -

prueba del Tratamiento no. 4, resultó más elevado en compara

ci6n a los demás tratamientos, siendo estadísticamente signif!_ 

cativo, debido en parte· por la agrúpaci6n de lechones de dife

rente camada, y por otra parte a la competencia.por lograr un~ 

-. !< 



Foto no. 6. Combate de lechones de rango jerár
quico elevado, manteniendose apartados los de un 
menor escalafón. 
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mayor territorialidad en una área mas restringida. Cuando se hE_ 

cen comparaciones tomando solo en cuenta el espacio (cuadro no. 

3), podemos darnos cuenta que no hay diferencias significativas, 

pero al hacerse entre los agrupamientos se observ6 diferencia -

estadistica al primer día, siendo mayor el número de peleas en 

el Agrupamierito-II, resultados ya esperados en estos grupos por 

la mezcla de lechones. En los días restantes esa desigualdad d! 

saparece (cuadro no. 4). 

No se observ6 que hubiese un orden jerfirquico establ! 

cido por un determinado sexo, dado que del número de peleas en 

que participaron los machos, el 51.64 t las ganaron, del total 

de peleas en que participaron las hembras, el 49.83 i las gana

ron, y los machos castrados ganaron el 48.0 t, situaci6n ya es

tablecida por Meese y Ewbank (1973), en donde no se encontró -

una correlaci6n en el rango social con el sexo y peso de anima

les de edad entre ocho y treinta semanai, y en la cual se sugi! 

re que la dominancia jerfirquica es el resultado de la interac

ci6n de diversos factores. Sin embargo, McBride y Wyeth (1965) 

reportan que hay una fuerte influencia del peso al destete en -

los rangos sociales. Del 100 \ de los lechones que participaron 

en los combates, el 44.51 i fueron hembras, el 33.54 i fueron -

machos y el 21 .95 \ fueron machos castrados. 

En los Tratami~ntos no. 1 y no. 3 hubo ~n gran porce~ 

taje de juegos en lo que corresponde al primer día; en otros -

·.·,;: 

. ,,.'. 
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cuadro no. 3 

Tiempo p·romedio de peleas por grupo y día, y comparaci6n 
del no. de peleas de acuerdo al Espacio. 

ESPACIO A ESPACIO B 

tiempo no. de duración tiempo no. de duración 
total peleas de cada total peleas de cada 
(seg.) pelea (seg.) pelea 

DIA (seg.) (seg.) 
1 123.0 3.BBª 31.9 203 .1 . 4.63ª 43.8 
2 49.7 3. 27ª 15.2 36.3 2.6 ª 13.9 

3 14. 1 1. o 1ª 13. 1 12.9 0.88ª 14.6 

4 7.2 o.s ª 14.5 19.3 0.92ª 21.0 

5 0.9 o .13ª 7.2 10.5 0.73ª 14.4 

6 5.6 0.4 ª 14.0 2.7 0.21ª 1o.1 

7 3 .1 0.21ª 14.6 2.6 0.21ª 9.6 

media 29.74 1. 36ª 21. 8 44.33 1.ssª 28.6 

literales iguales en el mismo renglón indican diferenicas 
no singifiéativas (p. >O.OS). 

cuadro no. 4 
Tiempo promedio de peleas por grupo y día, y comparación 

· del no. de peleas de acuerdo al Agrupamiento .. 
AGRUPAMIENTO I AGRUPAMIENTO II 

DIA 

tiempo 
total 
(seg.) 

1 53.9 
2 41.1 
3 15.1 

4 12. 6 

5 3.6 
6 2. 2 

7 4. o 

media 19.61 

no. de 
peleas 

0;94ª 

2.88ª 
0.93ª 
0.81ª 

0.4 ª 
o. 1 sª 

0.31 3 

duración 
de cada 

. pelea 
(seg.) 
57.4 

14. 3 

16.3 
15.6 
9.0 

14.8 

13. 1 

20.8 

tiempo 
total 
(seg.) 

2 72 .• 1 

45. 1 

11. 9 

12. 7 

7.4 
6.5 
1. 3 

55. 06. 

no. de 
peleas 

7.56b 

3.0 ª 
1. O a 

0.54ª 
0.44ª 
0.54ª 

o. 1 sª 
2.0 b 

duración 
de cada 
pelea 
(seg.) 
36 .o. 

15.0 
11. 9 
23.5 
16. 9 

12 .1 

8.7 

2 7. 5 

literale~ diferentes en el mismo renglón indican diferencias 
si~nificativas (p. < o.01) 
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-n 
grupos de los mismos tratamientos pero en un aenor porcentaje, 

los lechones lo dedicaron a de~cansar. En los Tratamientos no. 

2 y no. 4 la mayoría de l~s lechones descansaban con miembros -

de la misma camada y separados de los de la otra (foto no. 7), 

en otros grupos de los mismos tratamientos, los lechones domi

nantes, que frecuentemente eran de una misma camada, lo dedica

ban a jugar 6 inspeccionar los alrededores, mientras los lecho

nes de menos dominancia se reunían, manteniéndose echados en -

una esquina del corral (foto no. 8). 

Al permitirles el acceso al área de descanso y estar 

en contacto con el aserrín, los lechones empezaban a mordis~ 

quearlo y a hozar entre el mismo. 

Los juegos consistían en corretear de un lado a otro 

del corral y dar cabeceos entre uno y otro lech6n recreando pe

leas. Estas actividades son descritas por Houpt y Wolski (1982), 

y establecen que .la falta de este tipo de comportamiento nos -

permite un diagnóstico inequívoco de algun padecimiento en los 

lechónes. 

Otra actitud que presentaban los lechones pocas ho

ras después del destete era la de cesar toda actividad al ins

tante al oir un ruido inesperado, manteniendose quietos y aler 

tas durante algunos segundos, tratando en cierta forma de ana.

lizar lo que había provocado el sonido y saber si presentaba -
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algun peligro, reanudando la actividad posteriormente. El bus

car una salida del corral y en otras ocasiones el tratar de -

brincar la pared del mism" era otro comportamiento que present!!_ 

ban los lechones los dos primeros días del destete. 

Al segundo día los lechones presentaban un comporta

mjen to más regular que consistía basicamente en dormir, descan

sar, hozar entre el aserrín, y en ocasiones, el intentar montar 

un lech6n a otro. Pero en algunos individuos se presentaba un -

comportamiento pocó usual, que consistía en tratar de mamar a -

otro's, principalmente, la región prepucial de sus compañeros -

(foto no. 9), comportamiento ya establecido por Pittaway y Brown, 

Haythornthwaite y Shaw, mencionados por Fraser (1978), conside

rándolo un problema conductual. Alg'unos de estos lechones ten

dían a comer poco·alimento y su crecimiento era reducido. Otros 

individuos se rehusaban a comer el alimento y comenzaban a ing~ 

rir el aserrín. Era frecuente observar lechones que no apren

dían accionar el bebedero y esperaban a que otro lo hiciera -

funcionar, bebiendo el agua que caía en el suelo (foto .no. 1Q). 

Littman y colabor!ldores, mencionados por Balwin (1979), expli

can a este fen6meno como la interacci6n .de individuos denomina-

·dos con los terminas 'trabajador' y 'dependiente', en donde el 

trabajador es el iech6n que h~ce funcionar el bebedero y el de-. . ' . 

pendiente es el que bebe del piso. En los primeros días de~pués 

del destete, el tratar de dormir era dificultoso para los lcch2 

nes, y el buscar estar lo más confortablemente .posible y hasta 



foto no. 9. Lechón 4ue mantiene el reflejo de ma 
mar en los dias posteriores al destete. 

Poto no.· to .. Lechones que beben del a~ua que cae 
al piso mientras que. otro toma directamente del 
hcbcdc ro. 

-.){) 
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cierto punto protegerse mutuamente, hac!a que durmiesen amont~ 

nados (foto no.· 11). Problemas de este tipo también fueron ob

servados por Pittawey y Brown. El dormir en confort involucra -

que los lechones busquen una temperatura adecuada, por lo que -

el mantenerse agrupados hacia que guardasen más calor entre -

ellos cuando la temperatura ambiente bajaba, pero a pesar de -

que la temperatura era elevada esta conducta se presentaba, lo 

que hace pensar que el lech6n busca además la protección entre 

los demás individuos. En los dias posteriores habia una tenden

cia a dormir en forma más independiente uno del otro (foto no. 

12), debido en parte a que los cerdos tenían una mejor defensa 

en contra del frío, por estar más acostumbrados a su nuevo sis

tema de vida y por que el peso más elevado de los lechones no -

permitia que pudiesen dormir uno sobre otro. 

El tiempo que utiliza el lechón para dormir está pla! 

mado en los cuadros no. 5, 6 y 7, donde se observa.una diferen

cia estadistica al segundo dia entre los Tratamientos no. 2 y 4, 

y al s~ptimo dla entre los Tratamientos no. 3 y 4, pero en los 

promedios finales de los tratamientos no existe ninguna diferen 

cia significativa. De igual forma no se observa diferencia al

guna entre los agrupamientos, ni entre los espacios. 

En lo que corresponde al tiempo de descanso (cuadro -

no. 8), se observan diferencias estadísticas entre los trata

mientos en varios ~ias de las observaciones, pero en un mayor -



Foto no. 11. La actldud que tomaban l0s lcchon~s 
de amontonarse a 1 mom;;:nto de dormir en Jos priin~
ros d1as del.destete. 

Jlc)to ·no. 12. LC'chones <¡ll!' dormían cn forma rnií~ Í!)_ 
dependícnte [lllSadOS los p?ÍIOl'TOS días. tkS[llléS del 
desteto. 
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cuadro no. 
5 

,Tiem
po prom

edio por diá utilizado por los grupos para donnir. 

TRATAM
IENTO N

ºl 
TRATAM

IENfO Nº 2 
TRATAM

IENfO N°3 
E

spacio A
 

E
spacio A

 
E

spacio B
 

A
grupam

iento I 
A

grupam
iento II 

A
grupam

iento·! 

tienpo 
no. 'de 

duraci6n 
tiem

po 
no, 

de 
duraci6n 

tiem
po 

no. íie 
duraci6n 

to
tal 

veces 
de cada 

to
tal 

veces 
de cada 

to
tal· 

veces 
de cada 

(m
in.) 

evento 
(lllin.) 

evento 
(m

in.) 
evento 

DIA 
(m

in.) 
(m

in.) 
(m

in.) 

.38'45"ª 
1.75 

22'08" 
64'22"ab 3.38 

19'02" 
11•00

11ªbc1.25 
13'36" 

2 
121 '00"ª· 

5.13 
23'34" 

174'42"ab 6.14 
28'27" 

144'00"ªbd7.0 
20'34" 

" 
3 

69
108"ª. 3.0 

23
102" 

147'07"ab 5.5. 
26

145" 
102' 15"abc3. 88 

26'21" 

4 
97'15"ª 

4.88 
19

155" 
131'45"ab 5.5 

23'57" 
132'07"abc5.38 

24'33" 

5 
118'07"ª 

5.63 
20'58" 

78'37"ªb 4.25 
19'00" 

128'51"abc5.86 
22 '00" 

6 
132'00"ª 

5.14 
25'40" 

78'45"ab 3.5 
23'00" 

131•30
11ªbc5,5 

24'00" 

7 
43'07"ª 

3.13 
13'46" 

97'49"ab 4.5 
27'44" 

38' 52"ªbc2 .25 
17'16" 

m
edia 

88
102

118 
4.09 

21'31" 
109'43"ªb 4.66 

23'32" 
97'27"abc4.38 

22'14" 

literales diferentes en el m
ism

o rengl6n indican diferencias significativas (p
.<

 0.01). 

"'m
inutos (') segm

dos (") 

TRAT.AM
IENfO Nª 4 

E
spacio B

 
A

grupam
iento II 

tie111>0 
no. de 

duraci6n 
to

tal 
veces 

de cada 
(m

in.) 
evento 
(m

in.) 

63' 37"abe5. 13 
1~'24" 

84'34"acd3.86 
2

(
107" 

t 

115' 52"ªbc6 .38 
18°

109" 

138'00"ªbc4.6 
1 

30··00
11 

120 '30"ªbcs. 13 
23

130" 

120' 12"abc4.4 
27

118" 

125'51"ªbd7.Z
9 

1'¡' 15" 

107' 08"abc5. 33 · 20'06" 



cuadro no. 6 
Tiempo promedio diario utilizado 

y comparación de acuerdo 
para dormir por grupo, 
al Espacio. 

DIA 
1 

2 

3 

4 

ESPACIO A 

tiempo no. de 
total veces 
(min.) 

51'33"ª 2.56 
146'04"ª 5.6 

110'43"ª 4.33 

114'30"ª 5.19 

duraci6n 
de cada 
evento 
(min.) 
20 '08" 

26'04" 
25'34" 

22'03" 

5 98'22"ª 4.94 19'54" 
6 103'36"ª 4.27 24'15" 

7 66'34"ª 3.71 17'56" 

media 98'46"ª 4.37 22'36" 

ESPACIO B 

tiempo no. de 
total veces 
(min.) 

40'18"ª 3.19 

114'52"ª 5.53 

109'03"ª 5.13 

134'23"ª 5.08 

duración 
de cada 
evento 
(min.) 
12 1 37" 

20 '46" 
21 '15 11 

26'27" 

124'24"ª 5.47 22'44" 

126'21"ª 5.0 25'16" 

79'28"ª 4.6 17'16" 

102'03"ª 4.83 21'07" 

literales iguales en el mismo renglón indican diferencias 
no significativas (p.> O.OS). 

cuadro no. 7 
Tiempo promedio diario .utilizado 

y comparación de acuerdo al 
para dormir por grupo, 
Agrupamiento. 

DIA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

media 

AGRUPAMIENTO I 

tiempo 
total 
(min.) 

no. de duración 
veces ·de cada 

evento 
(min.) 

27'52"ª 1.5 

132'30"ª 

86'48"ª 

114'41"ª 

123'07"ª 
131 '4.6"ª 

41 '00"ª 

92'42"ª 

6.06 

3.47 

5. 13 

5.73 

5. 31 
2.69 

4.23 

18'34" 

21'51" 

25 1 00" 

22, 21" 

21'30" 

24'48" 
1s 1 14" 

21'54" 

AGRUPAMIENTO JI 

tiempo 
total 
(min.) 

no. de 
veces 

duración 
de cada 
evento 
(min.) 

64'00"ª 4.25 15'03" 

128'08"ª 

131'30"ª 

134'09"ª 
99' 33"ª 

94 '41"ª 

112'55"b 

108'29"3 

5.0 
5.94 
5. 1 s 
4.69 

3.85 

6.0 

4.98 

25'37" 

22'08" 

26 '03'' 

21 '13" 

24, 36" 

18 1 49" 

z 1'46" 

- 34 

literales diferentes en el mismo reng16n indican diferencias 
significativas (p~ < 0.01) 

*minutos (') s1::;gundos (") 



cuadro n
o

. 
8 

T
i
c
~
 prom

edio d
iario

 u
tilizad

o
 p

o
r lo

s grupos p
ara descansar. 

TRAT.AM
IENI'O N

º 1 
TRATAM

IENl'O N
°2 

TRATAM
IENl'O N

º3 
TRATAM

IENI'O N
º 4 

E
spacio A

 
E

spacio A
 

E
spacio B

 
E

spacio B
 

A
grupam

iento 
I 

A
grupam

iento JI 
A

grupam
iento 1 

A
grupam

iento 
J
I 

tiem
po 

no. de 
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grado en el· Tratamiento no. 3, donde hay una utilización m5s -

alta en el tiempo de descanso. Las medias obtenidas dé los Tra

tamientos no. 3 y 4, son más elevadas que las de los otros dos 

tratamientos, siendo el no. 2 el que obtuvo un mayor tiempo. T~ 

dos estos resultados fueron significativos. Al hacerse las com

paraciones por espacio (cuadro no. 9), se observan diferencias 

estadisticas en el segundo, cuarto, quinto y séptimo dia, pre

sentando un mayor tiempo el Espacio B. Este promedio alto de -

descansos en el espacio más reducido, era debido a que sólo se 

permitían movimientos muy limitados en la zona de descanso, por 

lo que los lechones solo podían mantenerse echados 6 comer en -

esta área. En cuanto a los agrupamientos, sólo hay diferencia · 

significativa en el cuarto día de observación a favor del Agru

pamiento I, pero en las medias resultantes no se observa dife

rencia alguna (cuadro no. 10). 

En el tiempo de consumo de alimento, hay diferencias 

en forma significativa entre los Tratamientos no. 1 y no. 2, al 

segundo dia de observación, donde el tiempo es más considerable 

.en el primero. Para el tercer dia el tiempo de consumo se mant~ 

nía mis elevado en el Tratamiento no. 1, si se compara con los 

Tratamientos no. 2 y no. 3. Al llegar el séptimo día, el tiempo 

utilizado para comer se mantiene similar en los Tratamientos - ·: 

no. 1, 2 y 3 con excepción del Tratamiento no. 4, donde es mis 

bajo en forma significativa, dando como resultado un promedio -

mayor en el tiempo de consumo en el Tratamiento no. 1, siendo -



cuadro no. 9 
Tiempo promedio de descanso por grupo y día, 

y comparaci6n de acuerdo al Espacio. 
ESPACIO A ESPACIO B 

DIA 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

media ·· 

'tiempo 
total 
(min.) 

50'41"ª 
30'09"ª 
55'08"ª 
64'24"ª 
53' 30"ª 
33io4 11 ª 

77'55"ª 

52'42"ª 

no. de 
veces 

4.44 
6.33 
6.53 
7.63 
6 .13 
5.6 
6.93 

6.21 

duraci6n 
de cada 
descanso 
(min.) 
11 1 24" 
5'33" 
8'26" 
8'26" 
8'43" 
5'54" 

11 '14" 

8'28" 

tiempo no. de 
total veces 
(min.) 

61'51"ª 8.38 
113'26"b 11.27 

84'38"ª 11.25 
176'04"b 12.54 
137'03"b 10.87 
69'16"ª 7.27 

151'18"b 13.07 

113'05"b 10.74 

duraci6n 
de cada 
descanso 
(min.) 
7' 22" 

10'03 11 

7'31" 
14 1 02" 
12 1 36" 
9'31" 

11'34" 

10 1 34" 

literales diferentes en el mismo renglón indican diferencias 
significativas (p.< 0.01). 

cuadro no. l O 
Tiempo promedio de descanso por grupo y día, 

y comparación de acuerdo al Agrupamiento. 
AGRUPAMIENTO I AGRUPAMIENTO II 

DIA 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

media 

tiempo no. de 
total veces 
(min.) 

duración 
de cada 
descanso 
(min.) 

72 1 26"ª 4.88 14'50" 
88 1 52"ª 7.75 11'27" 

.59'06"ª 7.6 
146'33"ª 10.81 
84'24"ª 8.53 

7'46" 
13'33" 
9'53" 

48'55"ª 
121 1 26"ª 

6.38 7'40" 
8.94 13 1 34" 

90'15"ª 7.88 11 1 27" 

tiempo no.. de 
total veces 
(min.) 

40'06"ª 7.94 
57'39"ª 10.0 
80'55"ª 10.25 
74'57"b 8.62 

102•·51"ª 8.31 
47'50"ª 6.23 

109'02"8 11.54 

73 1 18"8 8.98 

duración 
de cada 
descanso 
(min.) 
5'06" 
5'45" 
7'53" 
8 1 41" 

12 1 22" 
7'40" 
9 1 27" 

8'09" 

literales diferentes en el mismo rengl6n indican diferencias 
significativas (p.< O .01). 
"minutos (') segundos ('') 

-37 
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esto estadísticamente diferente, pudiendose relacionar con el -

mayor consumo de alimento de estos grupos, como se podrá const~ 

taren el cuadro no. 23 (cuadro no. 11). Si se comparan los es

pacios no se observa diferencia significativa (cuadro no. 12), 

y entre los agrupamientos solo hay diferencias estadísticas al 

séptimo dia de observación, en donde hay más tiempo en el I -

(cuadro no. 13). Hay que tomar en cuenta que el consumo de ali

mento está influido por diversos factores, tanto ambientales, -

asi como propios .del lechón, en este sentido la temperatura am

~iental hace que el consumo disminuya cuando ésta baje 6 se ele 

ve en consideración (6). Una diferencia que se observó en cuan 

to al comportamiento de los lechones al momento de alimentarse 

en el Espacio B, por la limitación del número de bocas del com~ 

dero, era la de tener una gran dificultad los lechones de menor 

rango ó los más débiles para comer, ya que tenían que esperar a 

que los de mayor rango y los más.fuertes lo hiciesen, situación 

que no existía entre los lechones del Espacio A. Otra condición 

que no permitía un fácil acceso de los lechones al alimento, -

era que los miembros más pequeños podían entrar al comedero por 

las bocas del mismo y tapar por lo menos dos bocas. 

Para el consumo de agua, existen diferencias signifi

cativas al segundo día, donde hay un menor tiempo en el Trata

miento no. 1, si se compara con los Tratamientos no. 2. y no. 4. 

También se observa un tiempo menor del Tratamiento no. 3, si so 

lo se compara al Tratamiento no. 4. En el Tercer.dia de prueba, 



. TRATAMIFNl'O Nº 4 
Espáció_B· 
Agrupamiento II ' 

duraci&l' tieq>o ·. no. de duracioo · 
de Cada . total veces de cada 
cooslJllO · (min.) consumo 

· . (min.) (min.) 

·· · o• 37;,abc .. o .38 1 • 38" 1'45"abc 1.38 1 '16" 

6' 18" 

S4'l1¡,c~ 7.38 .1 1 22;, 

·. 86 1 3011al>c .9.63 

101 1 os~•ªbc14;29 
·. 136 1 41';abc~1.o 
.' 142,'22"ªbc16;88 

8'58" 

7.' 30" 

12'25" 

81 25" 

76'18"cef 8.91 8'33" 

30'58"ªcd 6.29 

86'37"adª11.25 

106'36;,abc 9.2 

115'09"8bc13.13 

134' 12"ªbc17 .6 

94 '52"abc13.0 

71 1 21 1.def·g,9 

4'55" 

7'42" 

11 134" 

8'46" 

7'37" 

7'18" 

7'48" 

: t . 
. . (A . 

. \O . 



cuadro no. 12 
Tiempo promedio diario del consumo de alimento por 

grupo y comparación de acuerdo al Espacio. 
ESPACIO A ESPACIO B 

tiempo no. de duración tiempo no. de duración 
total veces de cada total veces de cada 
(min.) consumo (min.) consumo 

DIA 'min · l .. 'min · l 
4 118"ª 0.69 6 1 15" 1 1 11 11 ª 0.88 1 121 •• 

2 32'52"ª 3.53 9'18" 27'55"ª 5.07 5 '30" 
3 93'48"ª 11. 33 8 127" 70'34"ª 9.31 7 '34" 
4 95'04"ª 10.64 9127" 94'13"ª 9.46 9 157" 
5 99 151"ª 1 o .o 9'28" 111'23"ª 13.67 8 1 09 11 

6 126'22"ª 13.2 9'34" 135'53"ª 14.0 9 140" 
7 143'31"ª 15.43 9' 18" 120 1 12 11 ª 15.07 7 '58" 

media Ó4'19"ª 9 .06 - 9'18" .76 1 48'-1ª 9.38 8 1 11" 

:literales iguales en el mismo reng16n indican diferencias 
no significativas (p. >0.05). 

cuadro no. · 13 

DIA 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tiempo promedio diario del consumo de alimento por 
.grupo y comparaci6n de acuerdo al Agrupamiento. 

AGRUPAMIENTO I AGRUPAMIENTO II 

tinmpo no. de 
total veces 
(min_.)' 

3'22"ª 0.5 
42'41"ª 5.06 
85'24"ª 9.6 
86;27"ª 9.25 

103'37"ª 12.47 
133io9 11 ª 11.os 
149'38"ª 15.06 

duraci6n 
de cada 
consumo 
(min,) 
6 '45'' . 

8'26" 
8'53" 
9 1 20 11 

8' 18 11 

12 1 o1" 
9'55 11 

tiempo no. de 
total veces 
(min;) 

2 '07118 1 .06 
16'21 118 3.43 
80Í19 11ª 10.94 

duración 
de cada 
consumo 
(mln.) 

2 1 00 11 

4'46 11 

7 1 20" 
104 1 50 118 10.94 -10 101 11 

107 1 08 11 ª 11.13 9 137 11 

127 121 11ª 16.0 7157 11 
--

10910611h 15.46. 7103 11 

media 84'52 118 8.91 9'31 11 76'.14"ª 9.53 7'59 11 

-40 

·1iter~lcs diferentes en el mismo renglón indic~n diferencias 
signi~icativas (p. < 0.01). 
~minutos ( ') segundos ( 11

) 
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el Tratamiento no. 4 presenta un mayor tiempo que los demás tra 

tamientos en forma significativa, terminando con un promedio -

significativamente más alto que los otros tratamientos (cuadro 

no. 14). En relaci6n a la comparación entre los espacios, no -

hay diferencias significativas (cuadro no. 15), pero en lo.que 

atafie a los agrupamientos hay un mayor tiempo de consumo en el 

II, lll segundo y tercer día, teniendo los grupos que formaban • 

este agrupamiento un promedio final más amplio de tiempo de co!!_ 

sumo de agüa estadisticamente significativo (cuadro no. 16). 

Al analizar el promedio de lechones con diarrea (cua

Clro no. 17) , se puede observar que a partir d·e 1 cuarto y quinto 

dfa de observación, es decir, al octavo y decimo dta después -

~~~d·e-1·destete, aumenta en forma general el promedio por grupo, re 

sultados muy relacionados a los que mencionan English y colabo'

radores (1981). Al compararse los promedios diarios en cada tr!_ 

tamiento,.hubo un menor nCmiero en el Tratamiento no. 3.si se -

compara con los Tratamientos no~ 2 y 4 ·en el cuarto dia de o~ 

. servaci6ri y esta diferencia es significativa. Al pasar al quin

to dia, _la significancia existe entre el Tratamlento no. Z con 

los Trat~mientos no. 3 y 4, siendo menor el pr()medio en el pri

mero. En el st\ptimo dia, el Tratamiento no• 3 presenta un menor 

nlimero de· diarreas al compararse :con el Tr.atamiento no. t, sie!!_ 

. ,do si~nific~tivo. Como se puede obser~ar, el Tratamiento no.· 4. 

tiene un promedio finál mis alto en l:omparaci6n a los demás tr! 
,. . ' 

tamientl>s , solo en forma significativa cuando se .. compara 
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cuadro. no. j 5 . 
Tiempo promedfo diario de consumo. 'de . agua por grupo 

· y comparación de acuerdo al Espacio. · 

DIA 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

_ESPACIO A ESPACIO.B 

tiempo no. de 
total . veces 
{seg.) 

16.2ª 
81.0ª 

2.56 
14.13 
19.33 
14.81 
14.31 

duración 
>de cada 
consumo 
(se¡.) 

6.3 
5.7 
6.3 
.6. 3 

6.8 

121.9ª 
93.9ª 
97;8ª 
86.6ª 
72; oª 

13.27 6.5 
13.36 . 5.4 

tiempo 
total 
(seg.)· 

13.4'11' 

118.7ª 
153.8ª 
100.3ª 
100.1ª 
103.sª 
87.3ª 

no. de dúración 
veces . de c'ada 

corisumo 
(se¡~) 

1.69 7.9 
10.73. 11.0 
14.13 _10.9 
12.38 8.1 
11.73 8;6 
14.18 7.3 
12.27 7~1 

·media 81.1ª 13.04 6.2 96.2 3 10.8 8 .9. 

literales iguales en el _mismo renglón indican diferencias 
no significativas (p. >O.OS). 

cuadro no. 16. 
Tienípo promedio diário de consumo de agua por grupo 

DIA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

media 

y comparación de acuerdo al Agrupamiento. · 
AGRUPAMIENTO. I AGRUPAMIENTO .JI 

tiempo 
total 
(seg.) 

1o.8ª 
61. 2 ª 

104.7ª 
90.5ª 
85.8ª 
87 .6ª 
92 .1 a . 

75. 4 a 

no. de dur'aci6n 
veces ·· . de cada 

consumo 
(se¡:) 

1.88 5.7 
9.38 6.5 

18.0 5.8 
13.81 6.5 
12.33 6.9 
14.08 6.2 
14.56 6.3. 

11.89 6.3 

tiempo 
total 
(seg.) 

18. at 
114. oª 
169.9ª 
104 .4 a 

111.Sª 
99.9ª 
64 .8ª 

102. 2 b 

no. de .. duración 
veces de· cada 

consumo 
(se¡.) 

2.38 7.9 
15.93 9.0 
15.38 11.0 

13.62 7 .6 
13.75 8.1 
13. 23 7 .• 5 

10 .• 62 6.1 

12.02 8.5 

literales diferentes en el mismo renglón indican diferencias 
significativas (p.< 0.01):· 
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con el Tratamiento no. 3. Estos resultados se relu~lunan con un 

mayor tiempo de consumo de agua y un consumo de alimento, como 

podrá observarse más adelante en el cuadro no. 23. Al combinar 

los espacios, nos permite ver que el Espacio A tiende a tener -

menos lechones con diarrea que el Espacio B, pero solo hay dif~ 

rencias significativas al quinto día y el promedio resultante -

de los grupos que formaban los espacios, no existe diferencia -

significativa entre estos. De igual forma se observa que el -

Agrupamiento I, hay un número menor de diarreas que el otro, p~ 

ro solo existe significancia en el cuarto día. Dado que el Agr~ 

pamiento JI tiene más lechones con diarrea y un mayor tiempo de 

consumo de agua, tambi6n podemos relacionar estos dos fenómenos 

(cuadro no. 18 y 19). 

Al hacerse el análisis de las ganancias de peso en ~ 

los dias de observaci6n (cuadro no. 20), se pudo encontrar mej.2_ 

res ganancias·en los lechones del Tratamiento no. 1 encompai"a

ci6n con los demás tratamientos, aunque s6lo se pudo encontrar .. : 
•' 

significancia al segundo dia en relaci6n con el Tratamiento rio. : 

2, en el óctavo y d6cimo día con el Tratamiento no. 3 y en el. 

doceavo dia con los Tratamientos no. 2, 3 y4. Para el cator

ceavo dia hubo diferencias estadísticas con el Tratamiento no. 

4 pero a favor de 6ste último. Cuand.o se conjuntaron los. espa

cios (cuadro no. 21), se observ6 Gl1e .hubo mejores ganancias en 

el Espacio A, siendo significativo en el dl!cimo y doceavo dia, 

sin embargo al catorceavo dia esa slgnificancia fu6 a favor del 

'·.' :,·' 



cuadro no. 18 

DIA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

media 

Número promedio de lechones con diarrea por grupo 
y día. y comparaci6n de acuerdo al Espacio. 

ESPACIO A ESPACIO B 

0.19ª O.Oª 

0.27ª 0.33ª 

0.67ª 0.69ª 

1. 56ª 1. 23ª 

0.81ª 1. 8 b 

0.4 ª o.szª 
0.93ª 0.21ª 

0.69ª o. 11ª 
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literales diferentes en el mismo rengl6n indican diferencias 
significativas (p.< 0.01) . 

. cuadro no. 19 

DIA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

media 

Número promedio de lechones con diarrea por grupo 
ydía, y comparaci6n de acuerdo al Agrupamiento. 

AGRUPAMIENTO I . AGRUPAMIENTO II 

0.6 .a o. 193 

o.o a 0.64ª 

0.47 3 o.ssª 
1.0 a 1. 92b 

1.4 a 1. 19ª 

0.38ª o. 77ª 
o. 56ª 0.62ª 

0.54ª 0.62b 

literales diferentes en el mismo renglón indican difcrcnci~s 
significativas (p. < 0.01). 
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Espacio B. En lo que corresponde a Jos agrupa;ilient"S (nuulr.;¡ no. 

· 22), sólo se observa diferencias significativas al cuarto din, -

siendo mayor en el Agrupamiento I. 

En resumen los lechones del Tratamiento no. 1, debido 

a las condiciones más óptimas en cuanto a espacio y a un menor 

estado de tensi6n al momento del destete, y los lechones del -

Tratamiento no. 4, no encontrandose una explicación para esta -

diferencia, tuvieron un mayor aumento de peso en forma signifi

cativa que los Tratamientos no. 2 y no. 3. En el Espacio A los 

lechones obtuvieron un mayor aumento al término de la prueba -

que el Espacio B, pero esto no fué significativo. En lo que co

rresponde a.los agrupamientos no se pudo observar una diferen

cia de consideraci6n. Un punto que tuvieron en común los trata

mientos, es la disminución de peso muy similar entre los grupos 

al segundo día del. destete. 

Se observ6 una gran diferencia estadística (p.< O .01) 

en el aumento de peso de las hembras, promediando 880 g, siendo 

mayor que los aumentos obtenidos por.los machos, que promedia

ron.640 g, y los machos castrados, que obtuvieron un promedio -

de 530 g. 

En lo que respecta al consumo de alimento (cuadro no. 

23), se observa que éste es mínimo en el primer día, aproximad! 

nerite de 19 gramos promedio por lech6n y este consumo va en au-



cuadro no. 21 

DIA 

2 

4 

·6 

8 

10 

12 

14 
ganancias 
totales 

Promedio de ganancias de peso en los dfas 
de prueba de acuerdo al Espacio. 

ESPACIO A 

-0. 21 O Kgª 

O. 120 Kgª 

O. 140 Kgª 

0.180 Kg 11 

O. 160 Kgª 

0.240 Kgª 

0.200 Kgª 

0.820 Kgª 

ESPACIO B 

-0.240 Kgª 

0.140 Kgª 

O. l 00 Kgª 

0.140 Kgª 

0.100 Kgb 

O.JOOKgb 

0.300 Kgb 

0.650 Kgª 

literales diferentes en el mismo renglón indican diferencias 
significativas (p. < 0.01). 

cuadro no. 22 

DIA 

2 

4 

6 

8 

1 o 

12 

14 
ganancias 
totales 

Promedio de ganancias de peso en los días 
de prueba de acuerdo al Agrupamiento. 

AGRUPAMIENTO 1 

-0. 240 Kgª 

0.180 Kgª 

0.080 Kgª 

O. 180 Kgª 

0.120 Kgª 

0.160 Kgª 

0.240 Kgª 

0.690 Kgª 

AGRUPAMIENTO II 

-0.200 Kgª 

O. l 00 Kgb 

0.160 Kgª 

O. 160 Kgª 

0.140 Kgª 

0.180 Kgª 

0.260 Kgª 

literales diferentes en el mismo renglón indican diferencias 
significativas (p.< 0.01). 
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mentando progresivamente, llegando a ser de 345 gramos por le 

ch6n al quinceavo dta, viendosc que los Tratamientos no. 1 y 4, 

tuvieron un promedio de consumo diario mfis alto, teniendo una 

relación directa al aumento promedio de peso de los lechones de 

esos grupos, y que los consumos tanto entre los espacios , asi 

como entre los agrupamientos son similares (cuadro no. 24 y 25). 

Se puede observar que el consumo de alimento aumenta al cuarto 

día del destete, llegando a ser al séptimo y octavo día bastan

te considerable, lo cual nos permite relacionarlo a la prescnt~ 

ción de más casos de diarrea (11). 

La conversión alimenticia, en el caso de los trata

mientos, fué mejor en el Tratamiento no. 1, llegando a ser de 

2.505, siguiendole el Tratamiento no. 4 con una conversión de -

3.803, siendo mayor en el Tratamiento no. 2 con 4.222, y en el 

Tratamiento no. 3 con 4.692. ·Entre los espacios se observó que 

el Espacio A tiene una mejor conversión, de 3.110, en compara

ción al Espacio B, que llegó a ser de 4.174, mientras que entre 

los agrupamientos, el I obtuvo una conversión de 3.224, siendo 

ligeramente mejor que el Agrupamiento II, que fué de 3.973. 

En las investigaciones realizadas por Catron y Facto 

(1960), Moser (1977), Reese y colaboradores (1979), Watts y - · 

Moser (1979) y Friend y colaboradores (1981), los promedios ob

tenidos en las ganancias diarias de peso oscilaban entre 280 -

gramos y 590 gramos y una conversión alimenticia de 1.56 a 1.9~ 
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cuadro no. 24 

Cantidad x.de alimento consumido 
de acuerdo al Espacio 

ESPACIO A ESPACIO B 
total x por total X por 

DIA (Kg.) lechón (Kg.) lechón 

1 2.950 0.023 2. 100 0.016 
2 6.650 0.052 7.300 0.057 
3 11.750 0.091 13.850 o. 108 
4 17.250 o. 134 17.975 o. 140 
5 18.550 o .146 20.800 o. 162 
6 20.300 o. 160 21. 825 o. 172 
7 25. 100 o .197 24.450 o. 192 
8 29.300 0.230 29.800 0.234 
9 31 • l 00 0.245 29.650 0.233 

10 31.700 0.249 35.650 0.280 
11 37.750 0.297 37.125 0.292 
12 32.340 0.254 30.325 0.238 
13 . 39. 150 0.308 36.250 0.285 
14 40.300 0.317 41. 150 0.324 
15 50.650 0.399 49.950 0.393 

media 0.207 0.208 

cuadro no. 25 

Cantidad i de alimento consumido 
de acuerdo al Agrupamiento 

AGRUPAMIENTO I AGRUPAMIENTO II 
. total x ~or total x por 

DIA (Kg.) lec ón (Kg.) lechón 

1 3.350 0.026 1.700 0.013 
2 7 .1 so 0.056 6.800 0.053 
3 11.ZOO 0.087 14.400 0.112 
4 17.425 0.136 17.800 o. 139 
5 17.875 o .140 21.475 o. 167 
6 20.550 o. 163 21.575 o .168 
7 23.850 o .189 25.700 . o .200' 
8 28.150 0.223 30.950 0.241 
9 30.300 0.240 30.450 0.238 

to 33.950 0.269 33.400 0.261 
11 34.875 0.276 40.000 0.312 
12 32.840 0.260 29.825 0.233 
13 38 .100 0.302 37.300 o. 291 
14 39.075 0.310 42.375 0,331 
15 48.450 0.384 52.150 0.407 

media 0.204 : 1·," ·0.211 ,, ,) 
, ':-,-

.,¡ 
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pr'omedios muy superiores a los obtenidos en ~te estudio, pero 

se debe tomar en cuenta que el presente trabajo manej6 un peri~ 

do muy corto de tiempo, en el cual se puede manifestar que el -

aumento mayor de peso va generalizandose a partir del doceavo a 

catorceavo día. 

El medio ambiente dentro de la sala de destete se ma~ 

tuvo en su temperatura máxima en un promedio de 29.6ºC y una -

temperatura mínima de 15.ZºC. La humedad relativa llego a prom~ 

diar un 50 i. Como ~e puede ver, las variaciones de temperatura 

durante el día, eran bastante notables, pudiendo afectar de al

guna forma la productividad y el comportamiento de los lechone~ 

A pesar de la imposibilidad de establecer patrones de 

comportamiento específicos en el cerdo, por la gran influencia 

que ejercen diversas variables a esté respecto, hay actitudes 

que permanecen estables por lo menos en el tiempo empleado en - : 

este trabajo. La imformaci6n obtenida nos da la pauta a seguir 

para el manejo apropiado de los lechones en los primeros quince 

dias despu~sidel destete, disefiando y modificando las instala

ciones presentes en la granja, para encontrar las condiciones -

idoneas para un buen desarrollo , tanto conductual como produc

tivo en los individuos durante este lapso de tiempo. Debemos t~ 

mar en cuenta que este manejo y estas instalaciones deben co

rresponder a las realidades econ6micas, ambientales y de perso

nal en la explo~acidn. 
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Es importante establecer que entre mejor condición -

obtenga el lechón en los primeros días después del destete, és

ta tendrl una relación directa en el desarrollo posterior a es

ta etapa, faituación ya explicada por McBride y colaboradores -

(1965), en donde nos permite ver la correlación existente entre 

el peso al nacimiento, a la tercera, octava y dieciseisava sem~ 

na y su interrelación con el rango social. Por lo que en esta -

tesis se encontró la necesidad del seguimiento de esta investí 

gación para verificar el comportamiento productivo de los lech2 

nes en edades ulteriores. 

Aunque no se estableció la relación del consumo de -

alimento durante la lactancia y el consumo durante los días po~ 

teriores al destete, se pudo corroborar la importancia que tie

·ne la alimentación complementaria que reciben los lechones an

tes de la separación de la madre, debido a que el consumo redu

cido de alimento en los primeros df as del destete y el aumento 

de consumo al octavo día, lo que favorecía la presentación de -

diarreas, nos hace pensar que los lechones no estaban acostum~ 

brados al alimento sólido antes de realizarse el destete. 



CONCLUSIONES. • 

l. La diferencia en área influye en el tiempo de des

canso en los lechones; descansan más cuando el área es menor. 

2. El tipo de agrupamiento tuvo ingerencia en el núm~ 

ro de peleas, en el número de lechones que presentaron diarrea 

y en el tiempo de consumo de agua, siendo mayor cuando se agru

pan individuos de djferentes camadas. 

3. El resto de las variables no son afectadas por las 

clasisificaciones sugeridas en esta tesis. 

4. El orden de dominancia jerárquica entre los lecho

nes es establecido en el primer y segundo dia del destete. 

S. El establecimiento de algunos patrones de comport~ 

miento poco frecuentes en los lechones, como la falta de juegos 

entre los mismos, el tratarse de mamar uno al otro y el de dor

mir amontonados, nos puede auxiliar en el diagnóstico de esta

dos iniciales de procesos patol6gicos y de inadaptaci6n al me

dio ambiente, p~rmitiéndonos una acción rápida para implementar 

las medidas correctivas necesarias. 

6. Los lechones que presentaron un mejor comportamie!}_ 

to productivo, fueron los que se sometieron al Tratamiento no. 1, 
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es decir, los que estuvieron en el espacio m~s amplio (.75 m2 x 

lech6n1 y entre lechones de la misma camada, por lo que se puede 

recomendar el mantener las camadas separadas y en espacios am

plios durante los quince días después del destete, cuidando que 

las instalaciones tengan la temperatura y humedad adecuadas. En 

este caso, la utilizaéión de corrales elevados con pisos perfor~ 

dos puede ser de gran ayuda para que los lechones soporten en -

una mejor situación esta etapa trascendental en la vida del cer

do. 
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