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l. UHRDDUCCIOU 

La rentabilidad de una explotaci6n porcina se basa -

principalmente en la capacidad reproductora da sus anima

les, utilizaci6n adecuada de los recursos humanos o inst!!. 

laciones,así como la eficiencia de sus programas reprodu_s 

tivos, de alimentaci6n,medicina preventiva, gen6ticoa y -

de la comercializaci6n de sus animales. 

En el momento actual se hace imprescindible el apli

car loa conocimientos de que disponemos y de aprovechar -

las experiencias acumuladas para aumentar al m~ximo posi

ble los rendimientos de nuestras explotaciones y para ga

rantizar todas les condiciones de que requiere una capee! 

dad reproductora elevada, lo cual se mide por el nOmera -

de lechones destetados por cerda por a~o, de ah! la impo~ 

tancia de reducir al m!nimo los periodos improductivos de 

la cerda; 

Seleccidn 

Destete 

Destete final 

primera concepci6n 

concepci6n 

cerdo de desecho 

( 11) 

Y por consiguiente la reduccidn del intervalo entro 

9ostaciones, cuyo fin primordial es el de aumentar el nQ

moro do lechones do cerda por alfo. (9) (20) 

Se debo por lo tanto prestar primordial atencidn tu~ 
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to a la edad de destete, como a la duracidn del periodo 

improductivo. (ll) 

Le reducci6n en la dureci6n de le lact~ci6n he sido 

usada con la intenci6n de incrementar la productividad t2_ 

tal de la cerda e6lo como un paGo más para le evelueci6n 

de las ventajea en la reducci6n del intervalo entre par

tos, no siendo más importante por el rendimiento inferior 

en otros aspectos reproductivos. (4) 

Por otra parte en nuHstras condiciones no exi~ten 

ventajas en destetar más temprana que 21 d!as e incluso -

que 28 d!as y por el momento no se debe intentar, hasta -

que se hayan obtenido niveles aceptables de productividad 

con sistemas de destete convencionales, como son destetes 

e las 5 6 6 semanas. (11) (25) 

Como se mencion6 antes, el reducir el periodo impro

ductivo de la cerda, en este caso refiri~ndonos al perio

do destete-estro (cerda vac!a) ocupa un lugar importantí

simo, pues entre más se alargue este periodo más aumenta

rá el costo de ler.honea producidos, pues no sólo se pier

den cerditos potenciales, sino que se utilizan sin obte-

ner nada e cambio, recursos costosos como elimenteci6n m~ 

no de obro, energ!e el6ctrica y alojamiento. (5} (11) 

( 23) ( 24) 
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Es importante por lo tanto que las cerdas adultas i

nicien su actividad ovárica post-parto lo más rapidamente 

posible para evitar intervalos prolongados parto-concap-

ci6n, pueo de lo contrario nos enfrentamos a un obstáculo 

reproductivo que es la incapacidad de la hembra para de-

mostrar el celo después del destete o bien la incapacidad 

para detectar el celo, ya que los problemas reproductivos 

frecuentemente se manifiestan por el intervalo prolongado 

del destete al estro, lo cual se ha observado con bastan

te regularidad en sistemas de producción en confinamiento. 

(11) (15) (23) 

El intervalo de tiempo del destete a la monta es el 

mayor factor determinante del nGmero de lechones produci

dos por cerda, em~n de la capacidad de la cerda para re-

tornar a la producción. 

Es conveniente aclerar que para las cerdas desteta

das interesa no solamente c;ue el rnayor nGmero de ellas 

queden cargadas al primer calor post-destete, sino que -

tambi6n se presente lo más rapidamente posible con el fin 

de agrupar las montas de las destetadas, entre ellas y 

con las de les primerizas de reemplazo para tener a su 

vez partos agrupados, con la finalidad de utilizar inten

samonte los maternidades y practicar el vaciado sanitario 

de los locales. (21) (24) (26) 
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Aunque en la actualidaj gran parte de los estudios -

de ensaya estriban en la investigación de los métodos qu! 

micos para sincronizar el estro, las únicas técnicas de~ 

tilidad práctica y económica (en México) disponibles y ª.!!! 

pliamente utilizadas san el destete en late de las cerdas 

y la influencia del verraco sobre les cerdas jóvenes. (14) 

Ahora bien en cuanta a la reducci6n del intervalo 

destete-estro existe gran controversia, algunas investig~ 

dores recomiendan alojamiento individual: Salehar (1965); 

Meclean (1964); Sviben, Bajt, Salehar, Herak (1969), (12) 

o bien alojamiento en grupos: S=hlegel y Sklenar (1972); 

Signoret (1972); R.R. ~:ecoechea (1975). (12) {22) 

En cuanto a la alimentaci6n, algunos autores recomie_u 

dan sobralimentaci6n, Hrooks y Cole (1972) {cerdas de pr,! 

mer parto); fahmy y oufour (1976}; 5chinca felleti (1977). 

(3) (6) (12) {15) {26). 

otros recomiendan el ayuno forzado durante 24 horas 

de agua y alimento, pay (1973); Maclean (1969); R.R. Ne

coechea (1975). (15) (22). 

y algunos rntis reco1niendan el uso de hormones, j·;arti-

naut et, lll (1972); palanca (1977). (15) 

I' Hro aun r¡ue no haya un punt::i d 1i viste co1nún en la tti_q 
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nica a seguir, lo que oi está bien claro es el fin que se 

persigue y que es el aumento de la productividad. 
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2. OH.JETlVOS 

I~plementer un sistema de manejo 

el destete que permita una rápida pre

sentación de calores, agruparlos y po

der as! prcgramar y controlar el si

guiente parto. 

Con el presente trabajo se prete~ 

de demostrar como; en base a un manejo 

adecuado y adaptándose e los diferen-

tes tipos de explotaciones de nuestro 

medio• es posible mejorar el parllinetro 

reproductivo destete-estro y por lo 

tanto reducir el período improductivo 

de la cerda. 
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J. MATERIAL Y METUDOS 

A) LOCALIZACIQN, 

El presente trabajo se realiz6 en la grenja pro

ductore de lechones "EL RETIRO"• ubicada en Santa Ma

ria Huecatitla-Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de 

Mbico. 

8) ANIMALES: 

Se emplearon 199 cerdas destetadas de la primera 

a la e6ptima lactacicSn, producto del cruzamiento rota

cional de las rezas: Yorkshine, nuroc, Landrece, Hamp

shire y Spotted (manchada); de 1as cuales 104 fueron -

animales en experimenteci6n y 95 fueron testigos o r.o~ 

trol, ae usar6n ademAa 21 sementales puros de las ra-

zas mencionadas anteriormente, 

C) E1JUIPD1 

El equipo que se utiliz6 fue el siguiente: 

1.- Hojas de registro (destete-parto). 

2.- Doa chiqueros para destete con les siguientes 

dimensiones: 

I) 7.30 m. de largo por 5,30 m. de ancho. 

11) 12.0 m. de largo par B.O m. de ancho. 

3.- Viteminao A.D.E. (comercial). 
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4.- Jeringas de S y 10 ml. desechables. 

5.- Agujas hipod~rmicas de loe nGmeroe 16 y 18 

por 1.5 pulgadas. 

6.- Lezatrompas y marcadores. 

D) METODO: 

El método que se emple6 pera evaluar el trabajo -

fue el comparativo, estableciendo dicha evaluaci6n en 

base a los resultados obtenidos en las hojas de regia-

tro tanto del grupo experimental como del grupo control. 

En cuanto al m6todo estad!stico se emplearon pru~ 

bes de hipótesis pera diferenciar entre dos poblacio--

nas {medias de poblaci6n), donde la estad!stica de 

prueba fue 1 

z : 
x1 - x2 > _ e M1 - M2 ) {6)(16) 

+ 

MANEJO RUTINARIO: 

Los destetes se realizaban a loe 45 d!as ( + ) ( - ) 

3 6 4 d!as, una o dos veces por semana segOn la necesidad 

de lea instalocionea formando grupos que constaban de 5 a 

20 cerdas, ~atas hembras segOn su nGmero eran alojadas en 

el chiquero 1 6 11, los cuales se encuentran relativemen-

te alejados de los sementoles, pues aunque únicamente los 
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mepara un pasillo y un chiquero de 5.30 m. por 7.30 m.re! 

pecti~amente, no existe contacto alguno entre cerdas des

tetadas y sementales¡ aunque ocasionalmente eran alojadas 

en un corral (S.30 por 7.30 m.) que cuenta con una venta

no enrejada de .so m. de ancho por 1.10 m. de alto que dá 

al corral de un semental. 

Desde el primer d!a post-destete se checaban calores 

con le ayuda de un semental. (Grupo e, manejo anterior). 

En cuanto al manejo alimenticio, en lactaciones ind! 

viduales se don de 4 a 6 kilogramos, (segOn el temaRo de 

la camada) de alimento balanceado con 14% de prote!na cr~ 

da, cuenten con comederos de concreto y bebederos autom4-

ticos. 

Al destete se alimentan e rez6n de 1.5 a 2 kgs. de ~ 

limento balanceado con 14 a 15~ de proteina cruda por ce! 

da, éste se tire en el piso, y adem~s se dé eproximadamen 

te 1/2 kilogramo de alfalfa por cerda, todos los corrales 

cuentan con bebederos automáticos, pisos de concret~, una 

zona de sol y otra de sombra (16mina galvanizada). 

HA~EJO IMPLEMENTADO: 

Se opt6 por destetar un s6lo d!a de la semana (jue

ves) con le mismo duraci6n en la lacteci6n de 45 d!os (+) 

(•) 3 d!aa. 
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Loa lotea de destetada& se dividieron al azar por la 

mitad para formar el grupo experimental (A) y el grupo 

control (B), formando lotea desde 3 e lZ cerdas, al lote 

experimental ee le alojaba en el chiquero (I) introduciefr 

do con ellas desde el primer momento a uno de loa Zl se-

mentales elegido el azar. El mismo d!a del destete se 

lea aplicaban 5 ml. de vitaminas A, D, E. Se chec6 desde 

el primer momento ei alguna cerda se mostraba inquieta o 

era montada. 

El semental ee retiraba a las 72 horas y se empezaban 

a checar diariamente signos de estro con la ayuda de otro 

semental bajo al Test de cabalgamiento. 

Por otro lado los lotes del grupo control fueron al~ 

jedas en el chiquero (11) (B.O por 12.D m.), a estos lot~ 

como manejo de la granja se les aplicaba ocasionalmente 2 

ml. de vitaminas A, D, E, empezando a checar calores con 

la ayuda de un semental y bajo el Test de cabalgamiento -

desde el primer día después del destete. 

A partir de este momento el manejo para ambos grupos 

fue igual, es decir cerda que mostraba loe slgnos caract~ 

r!sticoe del estro como son: inquietud, inflamacidn y en

rojecimiento de vulva, montar y dejarse montar por sus 

compaReras y sobre todo lo reacción de inmovilizacidn en 
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presencia del oemental, ~re llevada con el semental desis 

nado y servida dando una segunda monta 24 horas despu6s. 

Después de ésto las hembras fueron alojadas en el c2 

rral de gestantes y ae chec6 con la ayuda de un semental, 

su probable repetición a los 21 d!as. 
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4. RESUL TADUS 

Los resultado& en cuanto a los d!as a la presentación 

del estro deeputis del destete plleden observarse en el cue-

dro nlimero l. 

CUADRO NUMERO l. 

liRUPO A B e 
Experimental Control Manejo 

anterior 

Días en promedio 

del destete el -

estro. 4.188 5.77b 10. 33c, 

fertilidad a los 

21 días '/.. 93 93 ----d 

En el estudio estadistico empleando pruebas de hip6-

tesis con prueba z con nivel de significación alfa = .OS 

se encontró que la diferencia entre el grupo (A) con res-

pecto al grupo (B) era significativa y la diferencia en--

tre el grupo (8) y el grupo (C) era altam~nte significati 

va; el igual r,ue la diferencia entre el grupo (A) con el 

grupo ( C) 
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~) Grupo experimental con estimulo directo del seMental 

durante 72 horas. 

~) Grupo control, chequeo de calores todos los d!as en 

presencie de un semental • 

.=> Datos tomados de los registros de la granja hasta el 

momento de iniciar el estudio. 

_!!) En este grupo (C) no exist!an datos confiables respe~ 

to a la fertilidad. 
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CUADHO NUMERO 2. 

Distribuci6n de d!ea en le presentaci6n del estro, 

NOin.de d!as 
del destete r~Gmera de cerdee al e.otro 
a la monte. 

Grupo exper,!. Grupo control Grupo maneja 
mental (A) (B) anterior (C) 

l l 
2 l 
J 3 5 2 
4 57 29 19 
5 26 29 43 
6 ll l.6 25 
7 2 5 20 
8 l l 15 
9 2 3 l.3 

10 l. l 11 
ll l 4 
12 7 
13 l. 
14 5 
15 l l. 
16 l. 
17 l. 
18 l. 
19 l 2 
20 4 
22 2 
23 .l 
24 l 
25 3 
26 l 
27 2 
28 2 
29 3 
JO .l 
34 l. l 
JS 2 
37 l 
57 3 
66 1 

104 95 199 

Mimara total de cerdos por grupo 
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CUADRO ~UMERO 3, 

Efectoe del tratamiento sobre ambos grupos: 

r.runl".I (Al r..runn { Rl 

NOmero de cerdas servidas 104 95 

NOmero de cerdas repetid.!:!, 

ras e los 21 d!os 7 6 

Fertilidad a los 21 d!as 

~ 93 93 

NOmero de cerdaa al parto 83 78 

Cerdas al parto ~ 60 82 

Total de cerdas repetido-

ras 15 14 
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CUADHO NUMERO 4. 

Distribuci6n total de cerdas repetidoras. 

N6mero de d!as a NGmero de cerdas 

la repetición (A) (B) 

19-22 7 6 

25-35 4 3 

40-42 2 2 

45 o más 3 2 



70 

\O .... ,-
1 1 , 

~ 1 
1 

20 ' 1 

' IS- 1 
1 

1 

~o.SJ. ~ (8) 
JO.Sto% 

1 
1 .;¡_;-" <A) 
1 

Oriifioa No. 1. Diatribuoi6n 

del porcentaje de cerdas en la 

preuentnci6n de au cnlor oon -

resrooto al nmnero de dfoa de,! 

pu~a del destete. 
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S. lllSCU5lUN 

De loa ~esultados obtenidos podemos concluir que los 

factores importantes de manejo que ayudan a inducir y a -

sincronizar el estro, son el destete en lote y la agrupa

ción de las hembras, as! como el olor del semental. (10) 

(ll) {22) 

Muchos estudios indican que el olor del verraco es -

el principal factor que induce a las cerdas a presentar -

el reflejo de inmovilización aunque la vista, el sonido y 

el contacto son necesarios para aumentar a 100~ tal refl~ 

jo (lo cual se observó en el grupo {A) cuadro Nlim. 2), y 

que el contacto del verraco influye sobre el momento de -

la ovulación y puede incluso decirse que la anticipa, ya 

que no es tanto el verraco el que detecta a ls cerda sino 

que Gata atrae la atención del varraco. (9) (11) (23) 

Las modificaciones cíclicas del tracto genital dura~ 

te el ciclo estral • as! como las variaciones del apetito 

sexual dependen del ritmo de la secreción hormonal hipof~ 

sovárica en presencia de factores ambientales (temperatu

ra ambiente, altitud, luminosidad, alimentación, raze,pr.!! 

sencia del semental, etc.) cuya interferencia no puede 

ser negada ya que como se sabe los est!mulos ambientalee 

actOen claramente a través del sistema regulador de los -

factores de liberaci6n (R-f releasing factor) en el hipo-



- 16 -

talama para influir en la secreci6n de ganadatrapinae pre 

hipofisiarias. (9) (10) (13) (17) (18) 

otros trabajos sugieren que el intervalo destete-ca

lar es mds corto pera cerdas alojadas individualmente con 

61 y 76~ de retornos al estro. durante la primera semana 

post-destete. (12) (17). 

En el estudio se alaj6 en grupos obteniendo 95~ y 96~ 

(A y B) reopectivamente de retornos al estro. durante la

primera semana post-destete (gráfica nGmera 1). 

otra práctica usada can la finalidad de acortar el -

intervalo destete calor y aumentar el po~centaje de carga 

des al primer servicio es el ayuno forzado durante 24 ho

ras de a9ua y alimento. (22); Haclean (1969); Pey (1973); 

si bien abundantes trabajos concluyen que el ayuno no re

duce el intervalo destete-estro y por el contraria puede 

retrasarlo, as! como influir negativamente en otros aspe~ 

toa reproductivos (1) (15). A las cerdas en estudio se -

les di6 su raci6n diaria además de media kilo de alfalfa 

por la tarde, consiguiendo además con la presencia del S,! 

mental acortar el intervalo destete-color y una fertili-

dad a los 21 di as de 9 3~. (Cuadro nOm ero l) • 

En cuanto a los niveles de alimcntaci6n oxioten abu~ 

dantes trabajos con raciones que van desda l.O kilogramos 
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hasta 4.5 kilogramos por d!a~ y todos concluyen que el r! 

gimen alimenticio para cerdas adulta~ na tiene influencias 

significativas sobre los d!as del destete a la monta o s~ 

bre el tama~o de la camada y que san otro tipo de facto-

res los que afectan estos rasgos reproductivas (1) (3)(7) 

(13) (26). Lo cual se pudo constatar en nuestro estudio, 

ya que sin modificar la dieta se obtuvieron resultadas f~ 

vorables. 

Aunque fahjy, Dufour con alimentaci6n ad libitum ob

tuvieron que el 61~ de las cardas retornaron al estro de.!l 

tro de los primeros 7 d!as post-destete, 9~ más que las -

no sobrealimentadas (12). 

Un punto en el que si parecen ponerse de acuerdo los 

autores, es con respecto a la duraci6n de la lactsci6n, ! 

firman ~ue entre más corta sea la lactaci6n mayor ser~ el 

intervalo del destete al estro y que lactancias por abajo 

de los 21 d!as se reflejan en reducciones en el tamaMo de 

la camada, periodos prolongadas del destete al estro y un 

descenso en el porcentaje de partos (1) (4) (9) (19) (20). 

En nuestro estudio con lactancias de 45 d!as obtuvimos 

4.7B y 5.77 d!as del destete al estro para (A) y (B) res

pectivamente; mientras que G. Linch (1975) obtuvo 5.5 

d!as del destete al estro con lactancias de 31-49 d!as, -

( 1) ( 20). 



- 20 -

Otro tipa de estudias seílelan la influencia estacio

nal en la actividad estral de la cerda, con alargamientos 

en el intervalo del destete al estro de 25 a 30 d!ee e i~ 

cidencias elevadas en el retorno al estro de 45 o m6a d!aa 

deepu~s del servicio. La razdn de estas fallas es desco

nocida, sin embarga presentan mayor incidencia en los me

ses de julio a octubre (2) (11) (17). 

En el estudia realizado de julio a noviembre se enea.!! 

tro un caso con 34 d!as a la presentacidn del estro des-

pu6s del destete; (Cuadro nOmero 2), 7 casos de retorno

al estro despu6s del servicio de 45 o más d!ae; (Cuadro -

nOmsro 4), de l.o cual puede deducirse que de alguna mane

ra pudo existir dicha influencia estacional. 

El intervalo destete-estro es variable, algunos tra

bajos indican promedios de 12 y 14 d!as (ll) (12), algu-

nos autores consideran el 80~ de los casos entre el cuar

to y el octavo d!a (6) (22), otros entre el sexto y 'el º.E 

tavo d!a post-destete; en la mayoría de los casos aparece 

entre el cuarto y el sexto d!a ( 7) (15) (26). En lo cual 

concuerda el resultado obtenido en el grupo (B) donde el 

78~ presentaron el estro entre el cuarto y el sexto d!a, 

con un promedio en el grupo de 5.77 d!as del destete~ la 

monta. 
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Mientras que el grupo experimental (A) con el eat!m~ 

lo directo del semental, tuvo GUB el 80~ de los casos pre 

sentaron estro entre el cuarto ~ el quinto d!a con un pr~ 

medio en al grupo de 4.78 d!as. (Cuadro nGmero 2 1 gráfi

ca n~mero l). 

Es conveniente se~alar que los lotes fueron formados 

al azar sin reparar en adultas o primerizas, ni en su es

tado fisico después de la lactaci6n, lo cual pudo haberse 

reflejado en otros resultados de haber letificado en base 

al nGmero de partos y estado f!sico de la cerda (ll). 
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6. CONCLUSIONES 

En base a las resultados obtenidos se concluye que -

el programar destetes, letificar en grupos pequeRoe y por 

peso y sobre todo el estimulo del semental, son de máxima 

importancia si se quiere una rápida presentacidn del es-

tro y una agrupaci6n adecuada de ~ste en las cerdas dest~ 

tadae. 

Las beneficios de agrupar calores se reflejan en un 

mejor manejo en las montas o servicios, en la progremaciln 

y control del parto subsiguiente, as! como en una mayor ~ 

ficiencie en el uso de las instalaciones. 

M6s que el acosa del semental, su influencie estriba 

en su olor y en su presencia para estimular e la cerda a 

la presentaci6n del celo. 

Además se puede observar, como el simple hecho de lg 

tificar influyó en la presentaci6n del calo; ~sto tal vez 

al disminuirse el stress social, agresiones y lesiones d~ 

bidas al establecimiento del orden jerárquico. 

Si no se cuenta con locales adecuados para el deste

te cerca de los sementales, se pueden hacer adaptaciones, 

lo importante ea que dicho est!rnulo exista. 
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