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RESUMEN 

Flores Coss Elsa. Manejo del cerdo al destete (estudio recap1tulat1vo) 

(bajo la direcc1oñ de: Roberto Martinez Gamba y Mario E. Haro Tirado). 

El presente estudio fué realizado con el fin de recopilar la 1nfonna-

ci6n disponible sobre el manejo del cerdo al destete de las publicaciones • 

perl6dicas existentes en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Nacional Aut6noma de México, 'para asf exponer diferentes al

ternativas de manejo de los diversos sistemas de destete. 

La informaci6n fué extra1da de revistas cientff1cas y técnicas, resu

menes de artfculos, memorias de congresos, tesis y libros acordes al tema. 

Se agrup6 la informacl6n obtenida en los s1gu1entes temas por la 1mpo.r_ 

tanela que representa cada uno de estos. 

l. Momento del destete 

2. Ambiente 

A. Clima 

B. Comportamiento 

C. T1pos de Instalaciones 

D. Densidad de Poblac16n 

3. Sistema inmune e irunun1zaci6n 

4. Nutric16n 

5. Sanidad 

Finalmente la 1nformaci6n fué analizada tomando en cuenta las condi--



clones prácticas y econ6mlcas de la porcicultura en México. 
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INTRODUCCION 

El médico veterinario zootecnista actual, debe estar capacitado para 

identificar las mennas que surgen en una explotaci6n pecuaria a causa de -

situaciones an6malas que se puedan presentar durante el ciclo de producci6n 

y, 16gicamente, estar en condiciones de resolverlas satisfactoriamente, a 

través de la ap11caci6n de sus conocimientos zootécn1cos(34). 

El dominio adecuado de los diferentes áspr. is de la producci6n animal, 

tendrá como resultado el incremento del benefic de una explotaci6n pecua-

ria(34). 

Dentro de la producci6n porcina en México existen diversos aspectos -

zootécnicos que afectan la productividad, entre estos, el manejo al dest.!l_ 

te juega un papel muy importante, dado que se reporta hasta un 20 a 25% de 

mortalidad desde el momento del nacimiento hasta los 56 dfas de edad .(100, 

120). 

De manera tal que es necesario detenninar tipos espec!f1cos de insta

laciones, condiciones ambientales, sistemas de alimentaci6n y su efecto -

sobre la etologfa y el sistema inmune del lech6n destetado. 



4 

ANTECEDENTES 

En 1974 los porcicultores de Estados Unidos pidieron a l¡¡s autorida

des infonnaci6n sobre la nueva fonna de crianza de los lechones destetados 

que se estaba investigando en Bélgica y en el Reino Unido (103). 

la investigaci6n llevada a cabo reporta un destete en jaulas elevadas 

en bateria, con tres niveles, con piso de alambre galvanizado de 1/2 pulg.!!_ 

da, con bebederos de chup6n. Con un macroambiente controlado, por medio de 

calentadores en época de frfo y regaderas en el techo para épocas caluro--

sas. El destete se llevaba a cabo a los 5 d!as de edad y los animales sil!!!!. 

pre estaban en completa obscuridad, evitandose as!, peleas entre ellos. -

las naves estaban muy limpias, secas, libres de polvo y olor (103). 

los animales presentaban una 1 igera diarrea al inicia del destete pera 

era controlada par medio de higiene(l03). 

El análisis econ6mica que se real iz6 en la investigaci6n proporciona

ba datas incosteables para tales instalacianes(103). Aún as! en. Tos anos 

recientes Tos productores de cerdos han empezada a destetar.ª los lechones 

a edades progresivamente más tempranas en un esfuerzo para incrementar la 

eficiencia de su piara. la edad t!pica de destete ha declinado de 8-6 Sl!fll!!. 

nas, hasta ser una tendencia común destetar alrededor de 3 semanas, ya que 

se ha reportado que el destete entre los 21 y los 35 d!as de edad puede • 

efectuarse con éxito en la práctica (48, 100). 

Pero en todo sistema de crianza artificial o de destete tamprano, es-
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peclalmente destete al nacimiento, hace falta un elevado nivel de higiene, 

lo cual puede exigir el aislamiento de los cerdos del ambiente exterior -

{100). Por lo cual se hace necesario determinado .tipo de instalaci6n para 

cada edad o peso de los animales (86). 

Durante la pasada década ha habido una tendencia hacia el cuidado del 

cerdo en jaulas elevadas con pisos perforados.Numerosos pisos, jaulas, co

mederos, bebederos, asi como sistemas de enfriamiento y calefacci6n de va•· 

riados materiales, dimensiones y colores fueron puestos en el mercado y los 

productores de cerdos tuvieron que enfrentarse al problema de seleccionar 

un tipo de instalaci6n efectivo para sus animales (44). 

Ultimamente se ha tratado de determinar la preferencia de los lechones 

a los diferentes tipos de pisos y corraletas para una mayor producci6n (86, 

106, 110). 

Una de las principales dificultades de la aplicaci6n del destete tem

prano a 2 dlas de edad fué el fracaso en la ovulación de las cerdas(9), y 

a esta edad el cambio de los lechones a un lugar distinto y desconocido va 

a ocacionar modelos de conducta detrimetales para su supervivencia( SS). 

La separaci6n de la madre y el reagrupamiento de los lechones signifJ. 

ca que las dos relaciones sociales más importantes para el lech6n (madre y 

hermanos) sean restringidas o que esten ausentes y esto puede hacer que el 

desarrollo de nuevas relaciones sociales sean más diflc11es de establecerse 

(94). 

Por oto lado, es importante mencionar que existen diversos problemas 

que se presentan posteriores al destete, siendo uno de los más importantes 

la diarrea, pudiendo ésta tener diferentes orlgenes como son nutricionales, 

infecciosos y ambientales (106). 

La hab11 idad de ciertas cepas de Escherichia col i enterotoxigénica p~ 
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ra causar la dfarrea post-destete en los lechones ha sfdo fnformado. Re

cientemente el Rotavfrus porcino ha sfdo tambfén lncrlmfnado como una pos.!. 

ble causa de diarrea post-destete. La ocurrencfa de la enfermedad Inmedia

tamente después del destete parece Involucrar factores nutrlclonal es ( 125), 

A su vez, cambios bruscos de temperatura, humedad y ventilación influyen 

en forma determinante para la presentación de estos problemas (100, 106). 

Se sabe que a esta edad se requiere suplir los requerimientos nutri· 

cfonales de los lechones, que hasta este momento habfan sido aportados por 

la leche materna, por lo tanto, el alimento que se les ofrezca debe cubrir 

esos requerimientos con el mfnimo de transtornos digestivos para asf lograr 

un desarrollo adecuado del animal (106). 

Una práctica común entre los.productores de cerdos es la restricción 

del suministro de alimento durante el periodo posdestete temprano para r~ 

duclr la dfarrea en los cerdos (12). 

Se han hecho experimentos suplementando vitaminas, aminoácidos, mfne

rales, .protefnas en las dietas para evitar Ja diarrea posdestete y para 

mejorar el rendimiento de los lechones (4, 5, 20, 22, 25, 51, 66, 67, 77, 

89, 95, 118, 121). 

El uso de dietas simples pero de costos reducidos o el uso de dietas 

semicomplejas y complejas de fácil digestión de costos elevados son aun un 

dilema para los nutriólogos y zootecnlstas (12, 37). 

SI bien el papel del calostro que provee al lechón de inmunidad pasi· 

va en la circulación está bien entendido, hay escasez de Información a ni. 

vel del sistema Inmune intestinal en el cerdo destetado tempranamente (65). 

Muchos programas de vacunación son Iniciados al destete, si la tensión 

del destete altera la respuesta Inmune de los animales, entonces la capacl· 

dad de slntetiza·r titulas protectores de anticuerpos contra las enfermedades 
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infecciosas puede verse comprometida (17). 

Otro aspecto a ser considerado y no menos importante es el ambiente, 

que se divide en macroambiente y microambíente y que influye en froma deter 

minante sobre el estado de salud y rendimiento productivo de Jos animales 

(30, 33, 34, 36, 99, 119), la incidencia y severidad de las lesiones neumó

nicas en los cerdos en confinamiento cerrado, han sido relacionados con los 

niveles de contaminación del aire (35, 36, 99, 100). 

Por lo anterior se establece una relación estrecha entre los aspectos 

ambientales e inmunitarios para la presentación de las enfennedades ya que 

el sitema inmune se ve afectado en la etapa del destete siendo asf más fac

tible la presentación de éstas (36, 99, 100). 

JUST!FICACION 

Dado que en México existe muy poca infonnación sobre los aspectos zoo· 

tecnicos que se deben tomar en cuenta al destetar a los lechones, pues se 

han realizado muy pocos estudios al respecto, y tomando en cuenta que esta 

etapa es critica en las explotaciones porcinas debido a la mortalidad tan 

elevada, se debe entender que se requiere de condiciones especiales para el 

roomento del destete para ast obtener un mejor rendimiento productivo y mayo

res ganancias econ6micas. 

El presente trabajo trata de recopilar la informacidn existente a este 

respecto en diferentes paises, esperando que sirvan de base para que se le 

de la importancia requerida a la etapa del destete en las condiciones reales 

de la porcicultura mexicana. 
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OBJETIVO 

Recopilar la infonnaci6n disponible sobre el manejo del cerdo al dest~ 

te y asl dar las bases necesarias para la fase de experimentaci6n de futuros 

proyectos de investigaci6n a realizarse en México. 
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DESARROLLO 

MOMENTO DEL DESTETE 

La productividad de 1 as cerdas puede eva 1 ua rse por e 1 número de 1 echJ!. 

nes que destetan al afta y tiene un importante efecto sobre la eflc1enc1a 

de la produccl6n de carne de cerdos. La edad del destete puede influir ml!_ 

cho en la productividad de las. cerdas merced a sus efectos sobre el inter

valo entre partos (34, 37, 57, 100). 

En los recientes aHos los porcfcultor~s han empezado a destetar a 

1 os 1 echones pro gres 1 vamente a edades m~s tempranas, en un es fuerzo para 

incrementar la eficiencia de sus piaras. La edad tfpfca de destete ha decl.!. 

nado de 8 semanas a 6 y frecuentemente a 5 semanas. Al destete en el momen. 

to del parto o poco después se le ha llamado crianza art1f1c1al (9,100). 

Algunos porcfcultores con "facfl fdades especiales" destetan durante 

la primera semana de vida (37, 48), con lo cual se reducen las pérdidas -

econl5m1cas por mortalfdad que van del 20 al 25% desde el nacimiento a Jos 

56 dlas (9, 100). 

Las"fac111dades especiales" varían de hato a hato y van de acuerdo o 

en función de las construcciones disponibles, intensidad de trabajo de la 

unidad de producción y las hab111dades gerenciales del productor (57, 79). 

Generalmente los lechones pueden ser destetados a cualquier edad, sin 

embargo, entre m.!s joven es el lechón mayor manejo se necesita para que el 

destete se realice con todo éxito (79). 

Los destetes a las 8 semanas, que se usan en granjas tradicionales, 
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tienen la ventaja de que no requieren de Instalaciones costosas debido en -

parte a que los cerdos a esta edad no requieren de un control tan extricto 

en lo que respecta a la temperatura y humedad como los que son destetados a 

la tercera o cuarta semana, (9, 23, 57, 79, 100), por lo cual se modifica 

el ambiemte tanto para los lechones destetados a edad temprana como para 

la hembra(57). 

Es necesario tomar en cuenta esta sltuacl6n siempre que se desee Iocr~ 

mentar la produccl6n en una granja, ya que hay un limite de tolerancia por 

parte de los Individuos m~s all~ del cual se reduce la eficiencia productl

va(34). 

Normalmente, el destete de los lechones es una etapa crftlca ~e desa-

rrollo, los sistemas de confinamiento de crfa Intensivos provocan la necesj_ 

dad de destetes a perfódos preestablecidos, no necesariamente los óptimos -

desde el punto de vista natural (34, 57). 

Se ha demostrado que al destetar al nacimiento, antes de 2 d'ias de edad 

se reduce la mortalidad en aproximadamente un 10%, pensando que de ésta ma

nera se podrfa aumentar la productividad de 1 as cerdas en aproximadamente -

40 y 70% en comparación a 21 ó 56 dfas de edad respectivamente (100). 

Sin embargo el destete a 2 d!as de edad presenta ciertos problemas que 

se deben de resolver antes de llevarlo a la prktlca y que son: 

l. El destete a los 2 a 7 d!as de edad va acompañado de una dlsmlnu--

clón del tamaño de la camada subsecuente(75), que se debe al parecer a la -

mortalidad de embriones en la primera fase de la gestaci6n que puede Ir as.Q_ 

ciada con una disminución de la longitud uterina (9, 23, 57, 100). 

Un método posible para superar el problema de los menores tamaños de -

la camada después de la crianza artificial, puede conslsltir en el empleo -

de un sistema de una sola camada. Las cerdas apareadas cuando tienen un pe-
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so de 88 Kg pueden producir camadas satisfactorias y estar en condi clones -

de ser sacrificadas con un peso de 130 kg. La adopci6n de este sistema ex..!. 

girá un mercado adecuado para las cerdas con este peso y capacidad para 

criar cerdos desde el nacimiento en condiciones prácticas. El aumento natu

ral del tamaño de la camada que se produce en los sucesivos partos se per

derla también( 100). 

2. El fracaso de la ovulaci6n y la presentaci6n del estro en cerdas • 

las cuales amamantarOh por muy corto tiempo a sus lechones, ya que hay un -

pequeño aumento en el intervalo entre el destete y el estro de las cerdas. 

Este au11ento es difícil que constituya problemas en condiciones prácticas. 

Sin embargo la productividad de las cerdas es mayor cuando el destete se -

practica a los 21 dfas de edad (9, 57, 100) .• 

3. La gastroenteritis de los cerdos criados artificialmente que hace -

que disminuya el porcentaje de crecimiento y que puede traducirse en una -

fuerte mortalidad (100). Este problema lo han abordado muchos autores y se 

verá con detenimiemto más adelante. 

4. Procurar un medio a los lechones que sea apropiado con una aliment!!. 

ci6n especial (9, 34, 57), temas que les dedicaremos un capitulo aparte. 

5. Presentaci6n de conductas anormales para la supervivencia de los -

lechones destetados a las 12h de nacidos tales como mamar la comida ltqui

da de los comederos poniendo su boca en la orilla del comedero, lo cual fué 

exitoso cuando el comedero estaba lleno hasta el borde, esta conducta es n!!_ 

tur•l pero es inapropiada para este nuevo ambiente y por lo tanto se consid~ 

ra una desadaptaci6n al medio (58). 

Hasta el momento, el destete a la 3ra. o 4ta. semana ha sido recomenda

do por varios autores (23, 57, 79, 84), en particular el destete a la 4ta. 

semana debido a que los lechones tienen su sistema digestivo más maduro y 
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una mayor capacidad para soportar condiciones !Ms frias. Se ha demostrado -

que el destete a la 4ta. semana, es la edad optima para lograr el número -

1Mx1mo de lechones por cerda al año (57). 
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AHllENTE 

CLIMA 

Dentro de la gama de factores que se incluyen en el concepto de am• -

b1ente destacan el clima, el medio social y las caracterlsticas de los edl 

ficios. El clima depende de la temperatura, ·la humedad y la velocidad del -

aire. El medio social; de la vista, el tacto el oido y otros estimulas a -

los que se exponga el animal. Los componentes de los edificios donde se con. 

fina al cerdo son las estructuras de los mismos y las facilidades que se 1.Q. 

cal Icen en ellos (32, 34). 

La mayor1a de las mermas que se sufren en las granjas porcinas se rel! 

clonan con un deficiente manejo y control del ambiente. Para controlar sus 

efectos sobre la producción es necesario proporcionar al cerdo un adecuado 

microclima el cual se refiere ala modificación artificial de ·los elementos 

que fonnan el medio, para procurar al animal una zona de comodidad adecuada 

a sus necesidades y a la función productiva que debe realizar (34). 

A medida que se intensifica la producción del cerdo, cambian sus requi 

rimientos ambientales y se reduce hasta cierto grado su adaptabilidad al -

medio. Esto ocurre debido a que al exigirle mayor productividad, presionamos 

cada vez más sus mecanismos fisiológicos {34), Es por ello que las necesid! 
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des ambientales del cerdo recién destetado son muy diferentes a las de 

aquel los con algunas semanas de destetados (85). 

El empleo de la crianza artificial tiene por objeto minimizar la tell 

si6n y suministrar un medio ambiente c&lido, libre de corrientes (61). 

La temperatura ambiente es el elemento clim&tico m&s importante para -

el cerdo destetado (21, 26, 45, 85). 

Existe gran variación en las temperaturas recomendadas por varios -

investigadores para el cerdo desde el destete hasta su finalizaci6n (33). 

Pero todos coinciden que se debe evitar llegar a una temperatura crHica, o 

~ea la temperatura ambiental mínima a la que la temperatura normal del cuer

po se mantiene sin recurrir al metabolismo de reservas cal6ricas (26, 33, 

34, 45, 61, 84, 85, 92, 100, 103, 120, 122). 

A este respecto muchos autores coinciden que la temperatura ambiental 

al momento del destete se debe incrementar, pues los lechones ya no tienen 

acceso a la leche materna y la toma de alimento frecuentemente se restringe 

para evitar diarreas, por lo tanto los lechones tienen que producir calor 

extra por la oxidación de las grasas corporales y esto es detrimetal para 

su rendimiento. Los cerdos destetados a los 25 dlas de edad a una temperat,!! 

ra de 28'C presentan un balance energético ligeraroonte negativo al princi-

pio, con movilización de grasas. Después a los 3 días postdestete a 28' C -

al día 4 a 24'C y al dla 5 con 20'C el balance energético es positivo (45). 

Al contrario de los lechones recién nacidos los cuales metabolizan carbo--

hidratos en los primeros 4 d!as en lugar de utilizar las grasas como fuente 

de energía (120). 

Por lo que se recomienda que los lechones deben tener una temperatura 

elevada después del destete y por lo menos las 2 semanas siguientes. Cuando 

la toma de alimento sea adecuada y no existan problemas de diarrea la temp~ 
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ratura puede reducirse rápidamente para evitar costos por calefacci6n en -

el destete y así preparar a los lechones a un ambiente de bajas temperatu-• 

ras a las cuales se enfrentará en la engorda (34? 45, 85, 92). 

Me Cracken fil!!_ (92) afirman que el rápido decremento de la temperJ!. 

tura recomendada puede emplearse sin ninguna pérdida en el rendimiento aún 

cuando los lechones son destetados a 10 d!as de edad. 

Las temperaturas recomendadas var!an de acuerdo al momento del deste

te y la alimentaci6n, asi tenemos que: 

- el destete a 2 días requiere una temperatura de 30' e disminuyendola 

a 20'C a los 14 días (93, 100). Ya que la exposic16n de los lechones recién 

nacidos a una temperatura de 27.9'C en condiciones de crianza artificial -

incrementa la mortalidad y retarda el crecimiento los primeros 15 días de 

vida (120). 

-el destete a 10 días requiere una temperatura de 27 a 29'C disminuyen 

dala a 24'C a las 4 semanas (100). 

- al destetar a 16 dfas se recomienda una temperatura de 26'C disminu

yendo a 21'Ca42 dfas (33, 92). 

- el destete a 21 6 28 dfas varia de 23 a 30' e disminuyendo progresi

vamente a 21 6 24'C a los 48 días (34, 61, 84, 85, 122). 

Se ha demostrado que el cerdo puede crecer también con eficiencia a -

temperaturas de 4 a lO'C siempre y cuando se le proporcione cama (33). 

Muchos productores de cerdos creen que un corto tiempo de tens i 6n por 

frfo, el cual puede ser accidental en la práctica, es una causa común de -

diarrea más que una temperatura constantemente fria a la cual los cerdos -

destetados pueden adaptarse ( 59, 106). 

Es por ello que se recomienda el uso de term6metros de máximas y míni

mas, ya que la variaci6n en la temperatura no debe ser mayor de 2 a 3''C (61 
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84, 85). 

El fr!o reduce 1 a motil ldad i ntestlnal y favorece la prol I feracl6n de 

Escherlchla coll en el Intestino hasta llegar a niveles clinicamente s1g•

niflcativos (84, 85). También se ha mencionado que el frío puede incremen-

tar la susceptibilidad de los cerdos a enfemedades entéricas por cambios -

en el sistema inmune inducidos por la tensi6n nerviosa (33, 62, 84, 85). A 

su vez el fr1o o fluctuaciones en la temperatura Incrementan la susceptibl-

1 !dad de los cerdos destetados precozmente a enfermedades entéricas, tanto 

bacterianas como virales (6, 45, 62, 84, 85). 

La temperatura más baja de la requerida también afecta la conducta de 

los animales, pennaneclendo estos amontonados unos sobre otros en una de -

las orillas de los corrales lo cual les proporciona calor, especialmente -

cuando los piso son de concreto (45, 93, 97). También presentan m~s pelo, 

cuerpos más redondos, narices y extremidades más cortas, la grasa subcuU

nea es Inferior y manifiestan mayor número de escalofr1os (34), esta condf

ci6n influye en por lo menos dos aspectos: 

l. Menor consumo de alimento como consecuencia de la inactividad en -

las primeras horas de la ma~ana cuando los lechones están letárgicos, pero 

mayor consumo en 1 as horas de temperatura agradable (34, 45, 97, 120). 

2. Mayor consumo de energ1a para conservar calor y como co_nsecuencfa -

mayor consumo de alimento sin que exista un reflejo en la ganancia de peso 

(45, 93, 97). 

El consumo de alimento, la tasa de crecimiento y la conversi6n alimen

ticia de los cerdos destetados disminuyen también cuando la temperatura se 

eleva (30), el cambio de temperatura ya sea que se eleve o se reduzca prodJ!. 

ce un cambio en la flora bacteriana ambiental y en la del cerdo (encontrada 

en piel, nariz, y recto) produciendose éste dentro de los 2 a 4 d1as después 
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del cambio (74). 

Es importante hacer notar que al destetar a los lechones al nacimien

to no aumenta la producci6n de adrenalina, por 1~ cual se demuestra que el 

cerdo no la ut111za para la tennogénesis, al contrario del destete abrup

to a 21 dlas de edad, lo que nos hace suponer que el tensor dominante sea -

la lnteracci6n de animales y un ambiente extraílo, y no el cambio nutricio-

nal o la ausencia materna ( 120). 

Otro aspecto climático del medio ambiente es la humedad relativa. 

La humedad relativa que se recomienda para cerdos destetados va de 60 

a 70% (57, 85, 100). 

Al aumentar la temperatura y la humedad disminuyen los problemas neu-

m6nicos,tos y estornudos. Parece que la hUTlll!dad relativa alta en el medio 

provoca una mayor ventilac16n de los edificios y un mayor fnd1ce de sedimen_ 

tacl6n de las partlculas suspendidas en el aire, habiendo un ambiente menos 

~ontaminado (33). Los conteos de microorganismos en los corrales fueron ma-

yores a 92% de humedad relativa que a 68% y ~saltos a 18.5'C que a 25.5'C 

(60). 

La humedad relativa alta y una temperatura baja no afecta el metaboll.i 

mo energético o el crecimiento de los animales excepto cuando la excesiva -

condensaci6n provoca problemas en la tennoregulaci6n. La humedad relativa 

alta y una temperatura alta provoca tensl6n por calor y enpeora el apetito 

y el crecimiento (21). 

Las pérdidas de calor por radlaci6n y convecci6n se deben prlncipalme.!! 

te a la ventflaci6n del edificio y a su capacidad para calentar, enfriar o 

mantener temperaturas. Aumentando el Intercambio de aire de 6m/ minuto a !Bm 

po minuto s~ dlsmlnute la temperatura interior del mismo en aproximadamente 

5'C (33, 102). 
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En cua 1 quier s 1 stema, 1 a ventilad 6n se basa en remover 1 a humedad en 

clima frio y el exceso de calor en el resto del afto (21 l. Las tasas de ve.!l 

tilacl6n han sido basados en el calor de los animales y en la producción de 

calor y no en el crecimiento y salud de los animales, patógenos del aire, -

polvo o niveles nocivos de gases (101). 

Las corrientes de aire se presentan porque las entradas esUs mal se-

lladas o el sistema de ventilaci6n está mal dlseftado. Esas corrientes son 

recibidas por los cerdos como fluctuaciones de temperatura aún cuando ésta 

sea controlada y mantenida a los niveles recomendaaos (?6, 102). Además los 

cerdos que están en corrientes de aire comen un poco más probablemente por• 

que Ta percepción de los cerdos a su ambiente es de frfo (102). 

El movimiento del aire recomendado es de 0-15 m/ seg (100). Es lmpor.;-: 

tante mantener la ventilación constante ya que cuando se aumenta de 10 cm/ 

seg a 40 cm/seg se afecta la productividad (30). Aunque a velocidades arrl-· 

ba de 0.3 m/ seg no se afectó la tasa de crecimiento (21). 

La calidad del aire en los edificios depende parcialmente de la venti

lación. Al aumentarse la tasa de ventilacloñ los niveles de polvo se incre

mentan, el polvo es un irritante mecánico del tracto respiratorio y puede 4 

llevar endotoxlnas bacterianas en él. Se ha visto que cuando el aire es se

cado con altas tasas de ventilación las partlculas de mucho menor tamafto -

pasan fácilmente al pulmón (26, 101). 

La filtración del aire reduce significativamente la cantidad de polvo 

y el conteo total de bacterias fonnadoras de colonias, pero aún as! los cer. 

dos pueden presentar lesiones pulmonares aunque mucho menos extensas que .;

las que presentan los cerdos sin aire filtrado (113). 

El aire filtrado evita el monóxldo de carbono atmosférico, que a 300 

ppm ha demostrado un 31% de reduccl6n de la ganancia de peso corporal, un 
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20% de reducci6n en eficiencia de la conversi6n alimenticia a los 10 dlas 

del destete (98). A los 21 días de exposici6n la tasa en la ganancia de pe• 

so se redujo un 21% y la eficiencia en la conversHin alimenticia un 8% 

(98). 

El mon6xido de carbono a 200 ppm no tiene ningún efecto adverso en el 

rendimiento o en el comportamiento de los lechones destetados (98). 

El amoniaco es el contaminante aéreo mayormente encontrado en los con. 

finamientos y es un irritante por eso se ha estudiado más que otros. Este 

contaminante es encontrado porque existe una mala 1 impieza del local aunado 

a una mala ventilaci6n (36, 85). 

La concentración comunmente encontrada tiene un efecto negativo en el 

rendimiento del cerdo ya que tienen menores. ganancias de peso corporal y 

son menos eficientes en la conversi6n alimenticia (35, 36). También se ha 

demostrado que es un factor que contribuye a la infecci6n del tracto respi

ratorio ya que inhibe la tolerancia de los pulmones a las bacterias Inhala

das (35). 

La temperatura, humedad y ventilación pueden ser controladas por una 

instalación eléctrica compleja, con clima artificial' automático que mencfo~ 

naremos en el capftulo de instalaciones (103). 

Considerando los altos costos que en la actualidad registran los ener

géticos que se necesitan para proveer calor a los animales, se han hecho ~ 

joras a las construcciones para proporcionarles un mejor ambiente a los ani 

males evitando asf la pérdida excesiva de calor por parte de estos; entre 

las modificaciones que se han hecho se encuentran acondicionar cama en los 

pisos, adaptar en los corrales pisos de rejillas de madera o de metal y 

evitar los excesos en el movimiento del aire interior de los corrales, to

do con el fin de mantener al cerdo en una temperatura 6ptima (97). 



20 

Tambi~n la util lzación de cubiertas provee una buena temperatura, es 

una alternativa de espacio y reduce los costos de calefacción, pero se in•

crementa la labor para la Inspección de los lechones (45). 

El uso de defelctores en las corrientes de aire para reducir las pér-

didas de calor en los cerditos, parece ser una solución pr~ctica a las co

rrientes de aire alej~ndolas de los cerdos (93). 

Hay que hacer hincapie que las nonnas própuestas de requerimientos ª!!! 

bientales no se deben pasar por al to, para aumentar la productividad de -

nuestras pi aras. 
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C()IPORTAHIENTO 

La necesidad de conocer m!s a fondo el comportamiento animal y todo -

lo que puede influir en él, ha surgido en los últimos años con m!s fuerza 

entre las personas que esUn involucradas en la producc16n animal. Por tal 

motivo, ha tomado importancia la etolog1a o el estudio cientlfico del com

portamiento de los animales en su ambiente natural o usual. El comportamien 

to animal se define como las maneras por las cuales los animales median -

din!micamente con sus ambientes animado e inanimado. De aqui se puede des

prender que la reducci6n de trabajo y costos de construcciones en las ex-

plotaciones ha dado por resultado que, condiciones f1sicas y sociales in.;

crementen problemas de tipo conductual (57, 94). 

El cerdo que tiende a fonnar un sistema social en que son regulados -

la disponibilidad de comida, el espacio, el apareamiento, etc., mantiene -

una fuerte dominancia Jer6rquica social que se presenta pocas horas después 

del nacimiento, sistema por el cual los animales de mayor rango toman pre

cedencia en una situaci6n competitiva sobre los de menor rango (57,126). 

Aunque no existe una relaci6n directa entre el orden social existente du-

rante la lactancia y la jerarqula que se presenta durante el periodo poste

rior al destete (94) este orden servir! de base para la dominancia jer!rqui

ca (57, 91). Por lo tanto, el lechón al verse en un medio ambiente nuevo -

después del destete, tender! a formar un nuevo orden social, un orden de 

dominancia que es m!s evidente, por lo cual las peleas o agresiones entre -
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los lechones, ya sean hennanos o de diferentes camadas ser!n frecuentes en 

ésta etapa (57, 126). 

Observaciones hech~s durante todo el día han demostrado que m~s del 90% 

de Tas agresiones ocurren durante el periodo de alimentaci6n (86, 94) y -

son m~s marcadas en lechones provenientes de dos o ~s camadas ( 57). 

A la introducci6n de los animales al corral hubo inmediatamente peleas 

vigorosas entre parejas de cerdos que duraban entre 20 a 30 minutos pero 

que después de 24 horas fueron virtualmente eliminadas y dentro de las 48 

hrs el orden social era establecido. El pe1í6do inicial de agresi6n violenta 

fué debido a la defensa territorial y el siguiente nivel de agresi6n menor 

fué concerniente con el establecimiento del 'orden social (47, 94, 126),Las 

peleas eran muy caractcrfsticas, los dos cerdos Intentaban morder a su ., ·• 

oponente cerca de la cabeza y orejas. Frecuentemente la posici6n cabeza-ca:., 

beza se cambiaba y cada cerdo intentaba pegar con su cabeza a lo largo del 

flanco del otro y morderselo, asi como a las patas traseras. Los cerdos -

frecuentemente empujaban con su cabeza el flanco de su contrincante y con-

tinuaban empujando y dando vueltas hasta estar aparentemente exhaustos. : 

Eventualmente un cerdo huia y era perseguido por su oponente quien le mor~1 

dia los cuartos traseros. Este tipo de ~leas fueron caracterfsticas de los 

animales que ~s tarde llegaron a ser los miembros dominantes del grupo pe

ro no fu~ exclusivo de ellos (94). 

Los lechones que se pegan en el vientre pueden retardar su crecimien

to si persisten en esa conducta por mucho tiempo, maxime si han tenido dl-

ficultad en adaptarse a las condiciones del destete (47). 

Es muy importante hacer notar que el estado de sumlsi6n es dificil de 

definir en el cerdo. Parece no haber una clara sumisi6n en el sentido de un 

signo de inhibic16n a todo tipo de agresi6n, pero se ha visto que muestran 
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una conducta de subordinaci6n, por ejemplo corren o dan la vuelta cuando -

se les amenaza o ataca; o se levantan con la cola y las orejas gachas y la 

parte porterior arqueada (94). 

El desquite de un ataque o amenaza no es una reacc16n invariable, fr~ 

cuentemente el animal amenazado inmediatamente amenazaba a su agresor. En 

ocaciones dos cerdos estando cara a cara en un encuentro por un periodo de 

10 a 20 seg, uno de ellos retroced!a y la relaci6n se establec1a {94). 

Las observaciones sugieren que la jerarqu1a es bidireccional basada -

sobre relaciones fijas entre los animales de rango adyacente con el rango 

mh alto, y estable, ya que mientras dos lechones de mayor rango pelean, 

los dem4s, de menor rango, se mantienen a la espectativa en un rincfin del 

corral (57, 94). 

En el orden jer&rquico no se observli una correlaci6n con el rango so

cial, con el sexo (57, 94) y peso de los animales de edad entre 6 y 30 se

manas y se sugiere que éste orden es el resultado de la interacción de di

versos· factores ( 94) 

Por otra parte los animales también gastan considerable tiempo invest.!_ 

gando el corral, y a sus compañeros. El examen de los otros miembros del " 

grupo fué particularmente concentrada en la regilin facial, abajo del vien-

tre y en la regi6n ano-genital. Cuando el nivel de agresi6n se redujo el 

examen de sus compañeros 11eg6 a ser m4s intenso ~ 57, 94). 

La operac16n del mecanismo de reconocimiento de otros cerdos fué por 

medio de las ferhomonas secretadas por las gl&ndulas submaxilares y saliv~ 

les (31). 

Algunos animales debido a ésto fueron capaces de establecer sus rela

ciones con poco o ningOn contacto agresivo (94). 

Aunado a lo anterior el canbio de un h¡gar conocido a otro desconoci-
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do es llllY estresante y reduce el rendimiento, e incrementa la incidencia -

y severidad de neumonías. La tasa de la ganancia de peso vivo se reduce y 

la cantidad de consumo de alimento por kilogramo de ganancia se incrementa 

significativamente (80). 

Se ha visto que la reacción del grupo ya establecido a un Individuo -

que se separa y subsecuentemente regresa al grupo, esta probablemente mod.! 

ficada por varias variables, entre las cuales estan: 

l. El tiempo que el animal dura separado del grupo, 

2. Jerarquía social del cerdo separado, 

3. La composición del grupo, incluyendo el tamaño, edad y tiempo que 

tenga de establecido el grupo, 

4. Las condiciones en las que se le haya tenido al cerdo separado, ei 

peclalmente las experl,encias sociales que haya podido tener, 

5. Lar horildel dfa. a la que se regrese el cerdo, 

6. Otros factores, como la condición f!sica del animal regresado y la 

de su grupo (42). 

Los animales de orden social elevado pueden regresarse hasta los 25 ..1 

dlas, mientras que los de baja jerarquía ,no pueden regresarse sin pelea - ; 

después de una separación mayor de 3 d1as (42) . 

Se ha confirmado que la Inyección de Arnperozide (un tranquilizante) -

justo antes de confinar a los lechones de por resultado un establecimiento 

m&s fkil del orden de dominancia y un Incremento en la tasa de ganancia -

de peso, y redujo el núm~ro de ataques de diarrea en el destete (16). Tam

bién se reportó que la obscuridad reduce el número de peleas y que éstas -

se incrementan cuando se prenden las luces (103). 

Oespués de este periodo en el cual se establece el orden jer&rquico -

los lechones se dedican a jugar. Sus juegos consisten en corretear de un -

lado a otro del corral y dar cabeceos entre uno y otro lechón recreando --
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peleas. La falta de este tipo de comportamiento nos permite un diagn6stico 

de algOn padecimiento de los lechones (57). 

Al permitirles el acceso al área de descanso .Y estar en contacto con 

el aserrln, los lechones empezaban a mordisquearlo y hozar entre el mis -

mo, por lo que se establece que en condiciones calurosas la paja o la -

cama s6lo es benéFI ca por su va 1 or recread ona 1 pero no provee 

confort en el área de descanso (48, 57, 88) 

Se ha visto que.la actividad de los cerdos en un parque recreacfonal -

fué mayor que en jaulas elevadas, sin embargo, la interacci6n social fué -

mejor en éstas ultimas (112). Tambien existió mayor actividad recreacional 

en los machos que en las hembras y mas juegos entre compañeros del mismo -

sexo y de la misma camada (31). 

Cuando los animales descasan es curioso ver que se echan juntos miem -

bros de la misma camada y separados de los lechones de otras camadas. El -

buscar estar lo más confortablemente posible y hasta cierto punto protege!:, 

se mutuamente hace que duerman amontonados (57). Tarrbién es importante 

hacer notar que cuando los animales tienen frfo seleccionan el sitio que -

tiene cama para descansar (48). 

Cuando los animales son de diferentes camadas los lechones al momento 

de descansar dan la impresi6n de que estuvieran inc6modos y se puede notar 

porque los lechones patean la cama en una forma de anidar lo cual ocurre -

antes de que se echen ( 47). 

Fraser (47) sugiere que la dificultad de echarse juntos dirige a los -. 

animales a un estado de fatiga lo cual contribuye a la susceptibilidad a -

enfermedades infecciosas. 

En los dlas posteriores al destete existe una tendencia a dormir en -

forma más independiente uno del otro, debido en parte a que los cerdos ti.!l, 
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nen una mejor defensa en contra del frío, por estar más adaptados a su si~ 

tema de vida y porque el peso más elevado de los lechones no permite que 

puedan dormir uno sobre otro (57). 

La diferencia en el área influye en el tiempo de descanso en los lech~ 

nes, descansan más cuando es menor el área (57, 88). También se ha observ!!. 

do que los lechones destetados tempranamente en jaulas en bater!as durmie

ron en el primer periodo de observación después del destete, comparado con 

los 1 echones lactantes de la misma edad ( 47). 

El tipo de agrupamiento influye en el número de peleas, en la inciden

cia de la diarrea, en el tiempo de consumo de agua y en la conducta asoci.!!_ 1 

da con la ingestión de comida sólida, intensificándose cerca de las tres -

semanas de edad y siendo mucho mayor cuando se agrupan individuos de dife

rentes camadas (47, 57.). 

La limitación en el número de bocas del comedero hace diffcil el cons.!!_ 

mo de alimento de los lechones de menor rango o de los débiles, ya que ti~ 

nen que esperar a que los de mayor rango o los más fuertes lo hagan, situ!!. 

ci6n que no existe entre los animales que son de la misma camada. Otra CO.!! 

dicfón es que los miembros más pequenos pueden entrar al comedero por una 

de las bocas del mismo y tapar por lo menos dos bocas (57). Es importante ;, , 

hacer notar que los lechones cuando se alimentan no muestran preferencia -

por un lugar con cama o sin ella (48), y que prefieren comer uno junto al -

otro ~86). 

Otros problemas de comportamiento, además de los grandes niveles de ac

tividad general, la mala regulación en la ingestión de alimento Y el mamar

se uno a otro se atribuyen a una falta de espacio (3, 47, 70), Y fueron -

mayores a la edad de 3 semanas, que a la de 6 semanas (3). 

Otro aspecto importante de tratar es la conducta al defecar y orinar, 
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ya que el incremento en la conducta alimenticia fué acompañada por un tar

dlo incremento en la frecuencia de defecación (47), y siempre evitaron en

suciar su §rea limpia ya que se ha visto que los .lechones aborrecen algu-

nas propiedades de los lechos sucios (127). 

Por lo anterior se deduce que es mejor mantener las camadas separadas 

y en espacios amplios durante.los 15 dlas después del destete, cuidando -

que las instalaciones tengan la temperatura y humedad adecuadas (57). 
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TIPOS DE INSTALACIONES 

La regulaci6n de las condiciones ambientales manteniendo los niveles -

indicados exige un equipo complicado, especialmente cuando los cerdos se -

·destetan con crianza artificial o con destete temprano (100). 

Las construcciones tienen un papel importante en esta fase ya que de é~ 

tas depende evitar las posibles variaciones de temperatura y humedad (57). 

Se han utll izado diversos tipos de construcciones y de instalaciones de 

acuerdo a los diferentes tipos de climas y aspectos econ6micos que afectan 

a las granjas. La diversidad de sistemas de destetes muestran que se han ·ff · 

buscado las mejores condiciones para los lechones. Se pueden enumerar algu

nos de estos sistemas; el sistema abierto, las casetas de destete con el -

sistema verandah, las jaulas en hilera, y otros sistemas utilizados como -

predestete o destete de 17 d!as son las corraletas elevadas con pisos per-

forados (flat deck) (57, 110). 

En los corrales convencionales los cerditos están en contacto con sus -

excretas en un ambiente insalubre y fkilmente pueden enfermar. 

Los corrales tipo verandah no tienen puerta, el ~rea limpia está separ!_' 

da del ~rea sucia, la parte de enfrente del área limpia es comedero en todo 

lo largo, y se puede tapar esta parte del corral para proporcinar un micro

clima adecuado, el ~rea suela está enrejillada para obtener una fácil lim-

p!eza. Este sistema no nos da las condiciones Optimas para la crianza arti

ficial o para el destete temprano ya que guarda mucho la humedad. 



29 

En °este capftulo se describen algunos rubros que son importantes cono

cer para llevar a cabo con éxito el destete. Los conceptos se refieren pri.!l 

cipalmente al destete en jaulas elevadas realizado a las 3 y 4 semanas de 

edad .. 

Las corral etas elevadas nos dan un aprovechamiento m§s eficaz de los "· 

alojamientos cuando la cr!a se hace en jaulas, en anaqueles o cuando se r! 

quiere llevar a cabo un destete nuy temprano (66, 100). 

Existe divergencia respecto a cual piso es mejor para los cerdos de dJ. 

ferentes edades en la pr§ctica comercial (44). Las propias preferencias de 

los animales de un ambiente sobre otro han sido usadas como indicador para 

determinar cual es el menos estresante (44, 86), al igual que el rendimie.!l 

to de los lechones (66, 67) y la salud de los mismos (76, 126). 

Los tipos de piso con rejillas en el mercado deben cumplir las siguie.!l 

tes caracter!sticas: 

Rejillas de madera: se pueden utilizar con o sin la aplicación de con

servadores. En caso de utilizar recubrimientos no deben deslavarse y ser -

de preferencia atáxicos. Son muy prkticos para separaciones de emergencia 

en pisos de otro material. 

Rejillas de concreto: tienen gran durabilidad y efectividad. Se les r! 

fuerza con barras de acero. El calibre de las barras depende del peso que 

tengan que soportar y el número de animales por corral. El terminado debe 

ser liso y en la parte superior ligeramente convexo con el fin de facilitar 

el deslizamiento de agua y demás desperdicios, si se hacen demasiado con-•

vexos pueden causar molestias a los animales al caminar (41). 

Rejilas de acero: el material utilizado debe ser anticorrosivo e inoxi

dable, Generalmente se usa acero galvanizado. Si se usa metal desplegado y 

aplanado de 1.87 mes bueno para cerdos hasta de 25 kg (41). 
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Rejillas de plástico; las rejillas de policloruro de vinilo (PVC) son 

ligeras, no corrosivas, durables, fáciles de reparar y de lavar, pero tie-; 

nen menor resistencia que las mencionadas con anterioridad. Se ha sugerido 

que si se forra el alambre con PVC, aumenta su resistencia (41). 

Las rejillas de concreto son tal vez las más utilizadas al ser más du

rables, pero son también bastante pesadas por lo que se requiere puntos de 

apoyo más fuertes. Las de madera se desgastan y son mordisqueadas por los 

cerdos. Los pisos construidos de acero, aluminio 6 plástico son más funci.Q. 

nales pero también son los más caros (41). 

Hay que tomar en cuenta que los lechones criados en maternidades que no 

tienen jaulas paridera elevadas sino corrales encontraron dificultad de -

adaptarse a los pisos de rejillas a cualqui~r edad de destete (114). 

En algunos experimentos en los que se penniti6 que los cerdos eligieran 

el tipo de piso que más les gustaba, el de metal desplegado forrado de plá~: 

tito fué el escogido por los animales (105). Los pisos de plástico, y los -

forrados de plástico son preferidos a los de metal (44, 86). Sin embargo, -

si se les ofrece un piso de plástico de rigidez inferior en comparaci6n con 

uno de metal perforado, con perforaciones iguales, tienden a elegir el piso 

de metal perforado (06). La elecci6n se basa en la finneza al caminar, así 

como a 1 os factores que se trasmiten a través de sus patas y a los. que 

afectan su comodidad en conjunto, como la relaci6n del peso con el número -

de rejillas y la temperatura de la superficie (44, 86). 

Cuando la temperatura del medio es fría el cerdo pierde calor, más o -

menos en forma proporcional por conducci6n, radiación, convección y evapo-

raci6n. Sobre el piso de concreto son mayores las pérdidas por conducci6n -

que sobre pi so de madera ( 33). 

Aunque unos experimentos afirman que el efecto de la temperatura debido 
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a la interacci6n del material del piso no fué importante, ni lo abrasivo -

del mismo, se nota que la conducta del cerdo es menos conveniente a baja -

temperatura (44, 67). Cuando los factores ambientales son adversos, las co

rral etas esUn juntas y los lechones pueden verse a través de las divisio-

nes y se tiene un !rea de piso s6lido alrededor de los costados de la corr~ 

leta, ésta regi6n es más usada para echarse en el mismo extremo que los ce.r. 

dos de las otras corraletas, como si trataran de juntarse a través de las -

corral etas (44, 86, 93). 

Otros afirinarr que el aluminio, por ejemplo, es un conductor térmico muy 

bueno por lo cual las temperaturas bajas hacen que los cerdos entren en ten 

si6n por fr!o (76); que no hay preferencia por los pisos cuando los. cerdos 

est4n de pie a lB'C, pero a 27'C prefieren el pl&stico premodelado y ranu-

rado que el piso de fibra de vidrio, metal desplegado o en pisos denomina-

dos tender foot ("pies delicados") (105). Este Gltimo es el que prefieren -

para echarse a al tas o bajas temperaturas ( 105). 

El orden de preferencia fué el siguiente: 

l. Metal desplegado forrado de plSstico 

2. Rejillas de fibra de vidrio 

3. Meta 1 perforado 

4 Tela de alambre (2, 44). 

También es importante hacer notar que el medio ambiente se ve afectado 

por el tipo de piso ya que se reporta que la concentraci6n de amon1Aco aé-

reo fué mayor cuando hay pisos s6lidos que cuando son de rejillas (36). 

En cuanto a la salud del animal se ha visto que los cerdos presentan -

mayores lesiones en destetes en jaulas con pisos en forma de red o pisos -

perforados que en corrales convencionales con cama (2, 103, 126). 

Kornegay ~ !!. (67) proponen que el daño en las pezuñas permite contra-
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er infecciones a temprana edad, y aunque no detectan claramente su influ~ 

cia, afirman que las heridas predisponen a lesiones más severas que pueden 

disminuir su rendimiento. Pero Marx _tl~ (86) afirman que las lesiones S! 

nan por si solas y el porcentaje de deformaciones es mfnimo. 

La mayor incidencia de problemas en patas se debieron al suelo de ma:

lla de alambre, ya sea trenzado o recubierto con concreto ya que estos pi

sos son más cortantes y abrasivos que en los de metal forrados de plástico 

(29, 66, 67, 76, 86,2). 

Parece que la relación sólido-cantidad de rejillas en el piso también 

tiene un efecto en las lesiones cuando los lechones crecen. Al aumentar -

las rejillas, el área de contacto entre piso y patas decrece, sumandose al 

piso de los animales para que se produzcan lesiones (76). 

La paja es otro elell'>?tlto que puede ser cuestionable para el porcicultor. 

Se ha observado que los pisos sin paja, particularmente pisos toscos y 

húmedos fueron perjudiciales para las patas (116). 

El que la cama este mojada o seca no influye en el estado de las patas, 

al contrario que el Stallit (un material para cama) el cual mojado condujo 

a la formación de tuberosidades en los talones (29, 116). 

Aun asf se ha visto que los lechones tienen una mayor conversión alime!!_ 

ticia, un mejor peso final, una mayor ganancia diaria de peso Y menor por

centaje de mortalidad en jaulas elevadas simples o de tres pisos, que en ~ 

un corral convencional de crianza con piso acanalado (110), y que se demo! 

tr6 que el rendimiento es semejante para los cerdos alojados en los pisos 

inferior, medio y superior de jaulas con tres pisos (66) y las lesiones de 

las patas de los cerdos en los tres pisos son semejantes (67). Tampoco se 

afecta el rendimiento de los lechones por el tipo de piso (44, 67, 76). 

Por otro lado se infiere que si el rendimiento de estos no es alterado 
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por el tipo de piso en crianza, asi como el rendimiento subsecuente, enton 

ces las decisiones de compra se deber6n basar en el confort de los cerdos, 

en el peso final de los cerdos en crianza, en el costo, en la durabilidad 

y en la facilidad de limpieza de los pisos (76). 

Otro aspecto a considerarse son los comederos que deben de ir de acue!_ 

do al número de animales y tipo de destete; por ejemplo la crianza artifi

cial puede exigir el empleo de comederos autom6ticos, ya que se ha demos.;r 

trado que el rendimiento mejora cuando los cerdos se alimentan a interva-

los de una hora (100). 

El tamafto del comedero debe determinarse cuidadosamente y relacionarse 

a los pesos inicial y final de los cerdos (66), pues si las bocas son muy 

grandes los lechones más pequeftos pueden en.trar en ellos y evitar que 

otros cerdos coman (57). Por lo tanto debe tener espacio adecuado para per 

mitir que todos los cerdos tengan acceso al alimento al mismo tiempo, en -

general 10 6 12 espacios de 75 mm cada uno es lo recomendado (61). 

Los bebederos de chup6n son los más apropiados por su bajo grado de -

contaminaci6n. Debe existir un bebedero por cada 15 cerdos, pero es reco•-; 

mendable que existan 2 chupones para compensar la posible descompostura de 

uno de ellos, de lo que con frecuencia nos percatamos muy tarde (85). 

Es importante verificar que no solamente funcione sino que exista un -

flujo de 250 a 300 ml de agua por minuto (85). 

El manejo de las excretas también es de vital importancia, pues del _,,_ 

desalojo adecuado de éstas depende el evitar enfermedades principalmente -~ 

gastroenteritis por Escherichia coli. 

Al presentar rejillas las corraletas o los corrales la limpieza del -

piso es mucho más fkil ya sea con golpe de agua (flush tank) 6 con lavado 

a chorro. Se debe tener un depósito o tanque de almacenamiento para darle 
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una buena utilidad a las excretas (41). 

Es importante tomar en cuenta este punto ya que debido a el lavado del 

piso se puede afectar la humedad en los locales. 

Ultimamente el control de las constantes arrbientales en otros paises -

se lleva a cabo por medio de una instalaci6n eléctrica compleja, por ejem

plo el calor es provisto por calentadores con quemdores y pipas con agua 

caliente con tuberlas en espiral para dar una mejor transferencia al calor. 

Agua fria en spray la cual cae en el techo para los climas muy calurosos, 

lo cual reduce la temperatura dentro de los locales, todo esto por medio 

de sensores medio ambientales, los cuales prenden automáticame·nte (103). -

En climas extremosos valdrla la pena hacer un an!lisis costo-beneficio pa

ra saber si la inversi6n inicial se recuperar& y si es redltuable, pues en 

nuestro pafs este tipo de sistemas es muy costoso. 
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DENSIDAD DE P08LACION 

El momento del destete es una fase crftlca en cualquier explotaci6n, ya 

que el lech6n sufre un cambio brusco de ambiente y manejo. Al ser privado • · 

de la madre, debe entonces adaptarse a otras ctrcun~tancias que implican .,. · 

mezclarse con otros cerdos, padecer los problemas propios de la asoclaci6n 

e Incluso resentir las frecuentes sobrepoblaciones en un corral (33). 

El espacio que requieren los animales.a· la edad de 20 a 28 dfas de 

edad cuando son destetados y confinados en jaulas de tres pisos aún no es

tá bien establecido pues existe mucha discrepancia entre los diferentes • 

autores. 

Deporto (33) recomienda para cerdos destetados entre 4 a 11 kg de pe·· 

so: 

.37 m
2

en piso de cemento por animal 

.25 mt en piso parcialmente enrejillado por animal 

• 25 m• en pi so enrej 111 ado 

Curtis fil ll (26) recomiendan un espacio designado de 0.14 a O. 19 mt • 

por animal para cerdos de 7 a 14 kg y de 0.28 a 0.37 m
2

para cerdos de 14 a 

27 kg, además afirma que la sobrepoblaclón influye negativamente en los l~ 

chones haciendolos ~s agresivos y mucho m~s activos, dificultando el est_! 

blecimlento del orden jerfrquico afectando el crecimiento y la eficiencia 

en la conversi6n alimenticia. 

Kornegay fil ll (66) recomiendan que 10 cerdos de 20 a 28 dfas de edad 
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pueden ser confinados a jaulas de 1.2 x 1.2 m'-de 5 a 12 kg y mbimo 8 cer

dos de 12 a 22 kg siendo el espacio por cerdo de 0.15 mty 0.18 m"-respecti

vamente y lo confirman realizando otro experimento similar en 1981 (67). O!t 

teniendose así una conversi6n alimenticia aceptable. 

Sin embargo, Marx fil _tl (87) recomiendan 0.30 y 0.45 mLpor lech6n pues 

en estas medidas la conducta de descanso y actividad as1 como el confort 

de los animales no se ve afectado; y Holler (61) lo apoya al dar medidas -

modelo para crianza artificial de 0.33 m'-por cerdo y aconseja tener uno o 

dos corrales ex,ras en los que se pueda alojar cualquier lech6n que comie.!!. 

ce a tener problemas de retraso para prestarle atención especial. 

Randolph fil _tl (109) redujeron el espacio de los lechones de o .. 66 a -

0.33 m"y vieron que hubo una tendencia de depresión en la ganancia diaria 

de peso, un consumo ligeramente menor y una conversi6n alimenticia menos -

eficiente, tendiendo a ser más agresivos y exhibiendo más conductas amena

zantes, mayor desplazamientos de lugar, mayor número de mordeduras de cola 

y actos de total agresi6n, pero esas diferencias no fueron estadlsticamen 

te significativas. Esto se puede explicar porque el espacio asignado es -

amplio en comparaci6n al asignado por los autores antes mencionados. 

Es necesario mencionar que el tamaño del grupo es muy importante. 

Doporto (33) recomienda poblaciones de 30 a 40 cerditos, después cuan

do alcanzan 15 kg de peso, deben dividirse en grupos 50% menores y cuando 

llegan a 25-30 kg deben pasar a corrales de finalización. 

Aunque Randolph fil _tl ( 109) no encontraron un efecto en el rendimiento 

de los cerdos reduciendo el número de 5 a 10 lechones por jaula, Kornegay 

fil~ (66, 67) establecen que los mejores rendimientos los obtuvieron cuan 

doeran 6 lechones por jaula en las primeras 4 semanas que cuando eran 8 6 

9 lechones y que los rendimientos intermedios los obtuvieron cuando eran -
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10 lechones por jaula. 

Martlnez (84) encontr6 que la gananc fa diaria fué mayor en los grupos -

con menor densidad de poblacl6n, cabe señalar que en estos grupos el cons_!! 

mo de alimento fué también mayor, no obstante, no se encontraron dlferen-

clas significativas en la conversl6n alimenticia. A este respecto Daza _tl 

!! (28) encontraron menores ganancias diarias conforme se redujo el espacio 

vital y recomiendan un espacio de O. 27 mz por animal para cerdos de 10 a 20 

kg criados en pisos de rejilla total o parcial, si el suelo es con cama --

aconsejan incrementar la superficie por cerdo en un 40 a 50% y el tamaño -

del grupo debe de ser de 8 a 10 cerdos. 

Plttaway &.!! (103) en un estudio realizado en los sistemas de crianza 

en jaulas en bateria en el Reino Unido y en. Bélgica encontraron que ahf el 

peso corporal mlnimo debe de ser de 2 kg. Los lechones entonces son confl-

nados en grupos de 9 por jaula además de que antes se estandariza por tama

no. A las 3 1/2 a 4 semanas de edad (cerca de 6.5 kg) los cerdos se mueven 

al segundo piso para permanecer hasta 4 6 6 semanas. 

Marx _tl !! (87) recomiendan grupos de 8 lechones y Martinez (85) acon-

seja que no se tengan grupos mayores de 20 cerdos en un corral y que las n.!!_ 

ves no excedan de 20 corrales ya que efe lo contrario se tendr~ menor con--

trol de los animales. 

Por lo anterior se sugiere que el espacio de 0.30 m"por lech6n en gru-

pos de B animales es el más recomendable, tratando de que las naves no exc!l_ 

dan de 20 corrales para asf obtener un mejor rendimiento, mayor conversl6n · 

alimenticia y menos problemas conductuales, suprimiendo asf el reacomodo 

de los cerdos cuando éstos alcancen un mayor peso y asf evitar la sobrepo-

bacl6n. 
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SISTEMA INMUNE E INMUNIZACION 

Durante los pasados 40 anos se han realizado avances significativos pa

ra comprender como el ambiente afecta la productividad de los animales do-

mésticos (62). 

El d.stete te10praro qs una experiencia que produce tensi6n la cual puede 

alterar el desarrollo conductual y fisio16gico de los animales (119). 

Los cerdos nacen con muy poca inmunidad, ya que no se produce transfe.' 

rencia placentaria de antfcuerpos y tienen que obtenerlas del calostro y de 

la leche de la cerda. La actividad de los anticuerpos del calostro es mucho 

mayor que los de la leche, y durante las primeras 48 hrs de vida se produ-. .. 

cirS la absorci6n de algunas inmunoglobulinas intactas en el sistema circu

latorio (100). Esta inmunidad pasiva alcanza su m.!ximo pico cuando los cer4 

dos tienen 24 a 36 horas de vida y decrece logar(tmicamente a niveles pre- ' 

carios cuando tienen 3 semanas de edad (18). Se ha demostrado que los lech~ 

nes··llJe sobreviven cuando el destete se efectua a la edad de 21 dfas, tienen 

una concentraci6n m!s alta de i1111unoglobulinas G en el suero, estos fueron 

los más pesados al nacer y los que tuvieron un intervalo de nacimiento en-

tre lech6n y lech6n muy corto (14). 

Estepl!liodo del nacimiento a las 3 semanas de vida es tritico ya que 

existe una vulnerabilidad lrvnuno16gica de los lechones en el momento en que 

son expuestos a una variedad de tensiones debidos al manejo, tales como el 

destete (18). 
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la reduccl6n en el tamafto del timo y el cambio en la clrculacl6n de los 

leucocitos son dos de los primeros parámetros para caracterizar un slndrome 

de adaptaci6n oeneral al destete (62). 

Los cerdos destetados a 28 d(as presentaron menor hemogl obl na, menor nQ 

mero de eritrocitos y de linfocitos, mayor cantidad de granulocitos, menor 

cantidad de lnmunoglobulinas A y G y mayor cantidad de albúmina. Mayor acti 

vidad de la fosfatasa ácida y mayor cantidad de fósforo inorgánico con menor 

cantidad de vitamina A (50, 81). 

Tambi~n la respuesta fagoc1tica de los leucocitos y la formación de ro

seta de los l lnfocitos es menos satisfactoria en los lechones destetados a 

18 dfas que aquellos destetados a 28 6 42 dfas (8). Observandose también -

que el destete a 21 dfiis 6 28 provoca un hematocrito anormal (50). 

Los cerdos destetados antes de 5 semanas tuvieron suprimida la respues

ta inmune celular (18), y tuvieron una reduccl6n en la s!ntesis de anticue.r. 

pos que puede ser relacionada con los cambios en la inmunidad mediada por 

las céluliis f (62) 

Todo lo anterior nos indica que no importa la edad del destete ya que 

este y el cambio subsecuente a otro corral (que es una práctica comOn) cau

san alteraciones en la funci6n inmune haciendolos susceptibles a enfermeda

des (19, 24). 

La temperatura es uno de los factores ambientales que Influye en la re_i 

puesta inmune, se ha visto que la exposici6n al fr1o causa un incremento -

significativo en los tHulos de anticuerpos y de inmunoglobulinas circulan

tes sin importar la edad del destete, este a1J11ento puede deberse a que el -

nivel absoluto de las inmunoglobulinas este bajo y subiendo (17, 62). 

Sin embargo hay una baja significativa de t1tulos de anticuerpos en los 

cerdos mantenidos en corrientes de aire. Esto puede ser Importante cuando . 
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los cerdos esUn en tensión por el ambiente, o cuando hay altos niveles -

de agentes virulentos o existe alguna enfennedad en el hato (102). Ya que 

el incremento en la susceptibilidad de los cerdos a las enfennedades es 

probablemente causado por los cambios inducidos por la tensión en el siste 

ma inmune. Esta alteraci6n puede ser causada por los cambios en el siste

maendocrino (62), por lo que es conveniente evitar cualquier tensi6n inne

cesaria como castraci6n, vacunaci6n o desparasitaci6n al momento del desj!! 

te (7). 

Muchos programas de vacunación son iniciados al destete, si el deste

te altera la respuesta inmune del animal, entonces la capacidad de sinte" 

tizar tftulos protectores de anticuerpos contra los agentes productores d! 

enfennedades puede estar comprometida ( 17). 

Se han realizado estudios en los cuales se demostró que la inmuniza

ción antes del destete provocó tftulos más altos de anticuerpos que la i.!! 

munizaci6n después del destete (24), y la inyección de un antfgeno después 

del destete en cerdos expuestos al frfo produjo un menor ttulo de anticu.!f 

pos, este cambio fué causado principalmente por una reducci6n de anticuer

pos lg M especificas. Estos resultados sugieren que la vacunaci6n de los -

cerdos al momento del destete puede empeorar su capacidad de sintetizar 

anticuerpos antfgeno especfficos (62). 

Se ha visto que la falta de inmunidad pasiva hace que se produzca in

munidad activa a cualquier edad del destete (17) ;Alrededor de 5 a 6 serna-

nas de edad los cerdos convierten su inmunidad pasiva adquirida a su inmu

nidad activa natural por lo que el destete antes de las 5 semanas puede -

sobrecargar al sistema inmune y durante este cambio causar una débil res

puesta a los antfgenos (24) porque se produce un perfodo crftico de aproJ!.i 

madamente 2 semanas después del destete (17). La respuesta inmune secunda-
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ria depende grandemente de la respuesta inmune primaria. Y los cerdos des

tetados a 3 semanas tuvieron una respuesta primaria más alta que a las 5 ~ 

manas (24). 

Los mecanismos f1sio16g1cos e inmuno16gicos responsables de la defi-

clente respuesta de anticuerpos o del descenso de la Inmunidad celular al 

destete son desconocidos ( 16). 

Mucho se ha hablado del papel de los glucocorticoides en la inmunos!!_ 

presi6n, especHicamente del cortisol, el cual se incrementa en el plasma 

de los cerdos expuestos al frfo o cuando se retira a los cerdos lactantes 

de sus madres (62). 

La concentraci6n fisio16gica del cortisol puede reducir la capacidad 

de los linfocitos porcinos de proliferar l.!1 vitro. Si estos efectos ocu

rren l.!1 vivo la relaci6n del cortisol a la tensi6n inducida puede ser re 

lacionada con los cambios en la funci6n inmune causados por los estlmulos 

ambientales adversos (62). Otros factores como las prostaglandinas y la~ 

rotonina pueden haber sido involucradas también en la inmunosupresi6n in~ 

ducida al destete (18). 

En cuanto a la productividad de los animales se ha reportado que la 

maduraci6n flsiol6gica de los cerdos decreci6 al momento del destete si -

éste era muy temprano disminuyendo la s!ntesis de anticuerpos (16). 

El destete a 21 d!as interfiere con la ganancia de peso corporal, qu,! 

z4 causada por una disfunci6n gastrointestinal e induce gran evidencia de 

ansiedad, esa tensi6n incrementa la actividad traodn!ptica de ciertas en

zimas relacionadas con las catecolaminas en la gl!ndula adrenal y en el -

ganglio cervical superior, muchos de esos efectos son obvios aún a los 16 

d!as después del destete aunque el crecimiento que se presenta de 2 a 6 -

d!as después es temporal (119). 
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En cuanto al sistema inmune del aparato respiratorio se ha visto que 

la inmunoglobulina A fué la predominante en las secreciones nasales y t,!!I 

queales durante la primera semana de vida de la 2da a la lOma semana la -

concentraci6n de inmunoglobulina G excedio a la del tipo A. Esta predomi

nancia de inmunoglobulina G es un reflejo de la baja cantidad de inmunoglo 

bul inas A y no de un elevado nivel del tipo G, lo cual sugiere que la tipo 

A de cerdos hasta 2 semanas.es transportada selectivamente a el tracto res

piratorio de los neonatos ¡gg). 

El destete temprano tiene una respuesta deficiente de linfocitos T. -

Pero se puede estimular la funci6n nonnal al aplicar 3 inyecciones subcu~ 

neas de una preparaci6n de timo llamada G.F. T. con 5 d!as de inter.valo em

pezando a los 25 d!as de edad (108). 

La elevaci6n del 'cortisol circulante está asociada con el inicio de -

la maduraci6n del sistema digestivo, por lo que se trato de aplicar nive-

les ex6genos de cortisol para acelerar este proceso pero se provoca una -

gran mortalidad por el efecto depresivo del cortisol sobre el sistema 

inmune (38). 
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NUTRICION 

Como sabemos, el destete no se puede definir como el primer d!a de.!!> 

ma de alimento s611do, ya que muchos mam!feros empiezan a comer algo de -

alimento s61ido durante el tiempo de lactaci6n {83), sin embargo, es el 

acontecimiento más importante en la vida nutricional del cerdo, ya que 

mientras se encuentra lactando tiene sus alimentos a horas bien definidas 

y bien suplementados con ingredientes altamente digestibles como la case

ina y la lactosa. 

De esta manera los nutri6logos se encuentran ante el dilema de esco

ger entre una dieta apropiada que permita una 6ptima respuesta biol6gica, 

pero a un costo excesivo o una dieta barata pero limitante para el desa-

rrollo de los animales. Asi, los cerdos que consumen una dieta que cubra 

las necesidades para un mSximo desempeílo estSn mSs capacitados para en---

frentar un desafio inmuno16gico, la tensi6n social y del ambiente (37). 

Al interrumpirse abruptamente el suministro de leche al lech6n al m2· 

mento del destete, suceden varios cambios adaptativos en el sistema digej 

tivo tendientes a la utilizaci6n de alimentos s6lidos de origen vegetal. -

La poblaci6n de lactobacilos que durante la lactancia habla estado bien -

establecida disminuye rSpidamente. Al no haber lactosa ni lactobacilos la 

concentraci6n de Scido lktico tambi~n disminuye en forma acelerada (1). -

La actividad de la lactasa y sacarasa cae marcadamente (53). Aunque no es

ta claro si la reducci6n de la actividad de la lactasa es puramente una --
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respuesta a los bajos niveles de lactosa en la dieta, 6 esta relacionada -

con la atrofia de las vellosidades intestinales (63), Esta ausencia de 

acidéz estomacal suprime el efecto inhibidor sobre las células parietales 

del est6mago y estas pueden ahora iniciar la secreci6n de ácido clorhfdri

co (1, 37, 38, 85, 107). Desgraciadamente esta respuesta no es instantanea 

sino que requiere de un proceso gradual en el que las células parietales 

aumentan su secreci6n ácida. La capacidad de estas células para secretar~· 

ácido es reducida durante los primeros 2 a 3 dfas post-destete y después -

es limitada hasta las 8 semanas (1, 37, 38, 107), lo que aunado a la care!!_ 

c1a de ácido láctico de origen bacteriano, trae como consecuencia un aume!!_ 

to en el pli estomacal, a niveles cercanos a la neutralidad. Esta s.ituacl6n 

es aprovechada por las bacterias ingeridas que al no encontrarse con una 

barrera ácida de defensa en el est6mago, proliferan en gran número. Espe-

cialmente los conteos de Escherichia col i son elevados en el contenido g!; 

trico durante el perfodo Inmediato al destete (1, 39, 54, 107). Dichas -

bacterias no solamente proliferan en el est6mago sino también en el intes

tino ya que el pH del intestino también decrece y esto provoca que el con

tenido del intestino se expanda aumentandose el tamafto de este (53, 54). 

Durante el período de falta de acidez estomacal, la actividad protll!f 

lftica es muy reducida ya que el ácido clorhfdr1co es el activador de la -

pepsina y ésta a su vez de las enzimas proteol Hicas (1, 85, 107). Compl i

cando el cuadro digestivo post-destete, se encuentra el hecho de alimentar 

a los cerdos a libre acceso con dietas iniciadoras, ricas en protefnas, -

lo que equivale a sobrecargar de sustancias amortiguadoras el est6mago, r,g, 

tardandose aún más el proceso normal de acidificaci6n gástrica ( 1, 37, 85, 

107). 

Entre una y dos semanas después del destete, la secreci6n de ácido 
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por el est6mago es pr!ctlcamente normal, encontrandose el caracterfstlco -

valor de pH 2, medio natural antlbacterlano (1). 

A partir del momento del destete las curvas .de actividad y produccl6n 

de la mayor!a de las enzimas digestivas se encuentran en forma lineal. Dos 

enzimas s'on la excepci6n: la lactasa intestinal y la renlna g!strica, que 

al faltar la leche se ven r!pidamente reducidas. Estos cambios son funda-

mentalmente dependientes de la edad (3 6 4 semanas) más que la ausencia de 

la leche {l, 56). 

Los cerdos destetados a 21 d!as presentan un incremento en la activi

dad de la alanina amino transferasa y un gran decremento en la actividad -

de la fosfatasa alcalina, a diferencia de los cerdos destetados a 35 días 

que tienen un gran incremento;,·n la actividad de la aspartato amino trans-

ferasa y un aumento en la urea y en el sodio, sin cambios en K, Ca, P, y 

Mg en ninguno de los dos destetes a 21 6 35 d!as {49). 

Al momento del destete la morfología intestinal también cambia ya que 

la altura de las vellosidades decrece dram!ticamente para alcanzar valores 

m!nimos 5 dfas después del destete y. se incrementa la profundidad de las 

criptas (54). Se ha pensado que estos cambios pueden ser debidos a la anti 

genicldad de la dieta 6 a la falta "temporal de sustrato que se da por fal

ta de consumo en el periodo inmediato al destete, y a la r!pida induccl6n 

de actividad de la glucoamilasa debida a dietas a base de cereales (63). -

aunque Shields & tl (117) afirman que ni la edad del destete, ni el méto

do de allmentacl6n ya sea pre o post-destete Influyen a lo largo del desa

rrollo enzim!tico y en el rendimiento de los cerdos. 

La secreci6n y motilidad del tubo digestivo son regulados por una 

combinacl6n de estimulas hormonales y nerviosos. Las hormonas involucradas 

son pol lpéptldos producidos por la mucosa de varias partes del tubo y llb!l, 
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radas localmente 6 a la sangre, teniendo su 6rgano blanco en el mismo te-

jido 6 en otras partes del sistema digestivo. Las hormonas hasta hoy ide!l 

tificadas del sistema digestivo del cerdo son: gastrina, secret1na, cole-

cistocinina (CCK) y otras menos conocidas como el polipéptido inhibidor -

gástrico (GIP), polipéptido intestinal vasoactivo (VIP), motilina, quimo-

denina, enteroglucagon, bulbogastrona, hormona péptida pancreática y soma

tostatina (1). 

Otro aspecto importante de tomarse en cuenta es el grado de mezcla .

del contenido gástrico, ya que dependiendo del grosor del alimento se fo.!: 

man fracciones que permanecen en capas distintas las cuales tienen difere!l 

tes valores de pH (107). Estas diferencias decrecen con el tiempo después 

del destete, lo que indica que el lechón desarrolla la capacidad de utili

zar dietas simples (37, 49, 61). 

Una forma de tratar de compensar la deficiencia de pH gástrico es el 

uso de aditivos acidificantes en la dieta como el ácido cftrico, lactobai;_i 

los, ácido fosfórico, etc. (107, 38, 85). 

Parece que la respuesta depende de la edad de los cerdos y de la na

turaleza de la dieta. La mejor respuesta se nota en las primeras dos sema

nas después del destete y es menos efectivo cuando se alimentan con una -

dieta que contiene productos lácteos que cuando reciben una dieta simple -

mafz-harina de soya (38). 

Se ha sugerido la posibilidad de usar ácido clorhidrico ó fosf6rico. 

El ácido clorhidrico produc~ un marcado cambio ·en el comportamiento del -

cerdo, debido a que se produce un desequilibrio catión-anión. El ácido fo~ 

fórico ha logrado prometedores resultados porque no sirve únicamente para 

reducir el pH, sino que también es una buena fuente de fósforo aunque se 

precisan más trabajos adicionales (38). 
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La adici6n de ácido lktico en el agua, o salvado al alimento también 

decrece el pH gástrico, pero se aumentan los ácidos grasos vol4tiles lo -

que muestra una tendencia a una mayor fermentacl6n cuando se usan dietas -

menos digestibles (38,123). 

En el caso particular del yogurt, si el alimento o el agua estan med.!. 

cadas el efecto acldlficante se suprime al destruir a los lactobacilos, lo 

cual puede ser peligroso para el cerdo (85). 

Entre las acciones que ejercen los lactobacllos y los acidificantes a 

nivel Intestinal aparte de la reducción del pH son: 

l. aumento del tono muscular intestinal 

2. aumento de la digestibilidad del alimento 

3. menor velocidad de tránsito intesti~al 

4. menor presencia de productos nitrogenados a nivel intestinal 

5. reducción de la población de bacterias indeseables 

6. mejor absorción de ciertos nutrientes por ejemplo el calcio (85, 

71). 

El ácido c!trlco mejora el crecimiento pero el ácido fumárico no tie

ne efecto en el rendimiento de los lechones y el ácido málico produce de

presión del crecimiento ( 107). 

El uso de estos productos Inhibe la secreción de ácido clorhídrico en 

el estómago del lech6n y retardan la llegada del pH al óptimo de 2. Es por 

ello que resulta arriesgado en ocaciones retirar súbitamente su admlnistr!!_ 

ci6n y con frecuencia es necesario usarlas continuamente (85). 

Además la acidificación es en general mejor para la eficiencia allmen 

ticia que en cuanto a la tasa de crecimiento (38). 

En vista de los problemas económicos y prácticos de los acidiflcantes, 

merecen mayores estudios (123). No se trata de afirniar que este tipo de :-
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productos no sirvan o que sean perjudiciales sino de que se conozca la fi

siologfa digestiva del cerdo destetado a fondo para hacer un manejo ade-

cuado de estos y sortear las desventajas en cada caso (85). 

Otra práctica que se discute en nutrición es si la alimentación debe 

iniciarse desde la lactancia pues existen algunas discrepancias al respec

to. Para algunas personas (generalmBlte nutriólogos) la alimentación del l_!t 

ch6n lactante tiene algunas desventajas como son: alteración en el pH gás

trico e intestinal para la acción de ciertas enzimas, bajo aprovechamiento 

del alimento, predisposición a diarreas e interferencia con la digestión -

(37, 85). Para otras, el ofrecer alimento sólido, en los primeros diás de 

vida de los lechones permitirá que estos aprendan "para que sirve ~se pol

vo" evitando asf perder cerdos que al destete no consumen alimento porque 

en el perfodo de lactancia nunaca lo hicieron (57, 85). Además permite -

cierto grado de adaptación fisiológica del lechón al alimento sólido, lo -

cual disminuirá problemas digestivos causados por un cambio brusco en la -

dieta, que a su vez favorece la proliferación de bacterias patógenas como 

Escherichia .f.Q!i, causante de diarrea y enfermedad del edema, y por otro 

lado se evita la anemia ferropri va recurrente ( 79, 85). 

En investigaciones recientes se obtuvo menor Indice de mortalidad al 

destete mayor peso promedio al destete y mayor ganancia diaria alimentando 

al lechón desde el 8vod!a de vida (57, 64, 85, 115). 

El alimento preiniciador debe servirse en poca cantidad y cambiarlo -

cada dfa, para que los animales siempre lo encuentren fresco. Dicho alimen. 

to se le puede ofrecer en el suelo, en una bandeja o en un comedero espe~

cial para lechones (79, 85). 

Tal vez el uso de un alimento preiniciador no sea del todo adecuado -

ya que se demostró que no hubo diferencia entre los animales alimentados -



49 

Inicialmente con prelniciador que los alimentados con un Iniciador respec

to a la conversi6n ·a11mentlcla y fué m4s caro alimentar con el preinlcla

dor (15). 

Se ha mencionado que la admlnistracl6n diaria en la a11mentac16n lf•

qulda de 10,600 UI de vit. A, 100 mg de ácido asctlrbico y 10){ g de ciano-

cobalamlna en los lechones 10 dfas antes de ser destetados (cuando el del 

tete es a 25 6 28 dfas) hasta los 35 a 38 días de edad supera la reduc--.; 

ci6n que existe en la tasa de crecimiento y disminuye el Incremento en la· 

motilidad asociada con este cambio de ambiente (121). 

En las últimas cuatro décadas se han definido tres categor!as de die

tas para cerdos destetados; simple, seml1compleja y compleja. En cada caso 

las dietas son suplementadas con vitaminas .y minerales. La distinción se 

basa principalmente en el número de ingredientes y en su costo. 

La dieta simple se fonnula estrictamente con productos vegetales, por 

ejemplo cereal, grano y harina de soya (37). 

Una dieta semlcompleja generalmente contiene adem.1s de los elementos 

de una dfeta simple, protefoa de origen animal, de pescado o de cualquier 

otra fuente y algunos carbohldratos simples en la forma de subproductos de 

la leche, sacarosa o dextrosa. Esta dieta puede también contener una fuen

te de energ!a suplementaria de vegetales o grasa animal (37). 

La dieta compleja se prepara 1>0r la adlci6n de ~ngredlentes 114s fa

cl1111ente digestibles, y la elim1nac16n de cereales y pasta de soya (37), 

pero estas son prohibitivas económicamente (46, 85). 

Estas últimas pueden ser líquidas o sólidas y se ha. demostrado que I· 

los cerdos crecen m4s r4pido con dietas l!quidas que s611dasl, cuando tie-

nen un 24% de proteína que cuando tienen un 10% y cuando esas protelnas son 

de leche y no de soya (73). El crecimiento potencial de los cerdos destet! 
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dos a 2 dlb s61o puede realizarse totalmente cuando se le da una dieta -

liquida, porque los lechones son incapaces ffslcamente de lograr un alto -

consumo de materia seca de un alimento s6lldo (20). Asi mismo la Escheri-

chia coli es incapaz de proliferar en el tracto gastrointestinal de cerdos 

alimentados con dietas a base de sustitutos de leche por la fonna liqui

da de la dieta y por el pH (6). Las dietas adicionadas con casefna, trlpt§. 

fano y arglnina producen un alto promedio de ganancia diaria y alta conve.r. 

sl6n alimenticia en cerdos de 1 a 15 dfas de edad comparada con dietas a -

base de protefna de soya adicionada con metionlna, lisina y trlpt6fano 

(89). Por Oltimo la utllizacl6n de caselna hldrolizada si modifica los 

cambios que ocurren en el tracto gastrintestlnal pero hay un pobre creci-

mlento y un descenso del pH del ciego (52, 55). 
1 

Chrlstison .il !l (22) afirman que al comparar raciones a base de har.!, 

na de soya, leche entera en polvo, cebada o chfcharo como fuente de prote

fna, la leche entera de polvo y la harina de soya no tuvieron diferencias 

en el desarrollo de los cerdos. La dieta que menos beneficios tuvo fu~ la 

de cMcharo ya que obtuvo el menor consumo por su sabor amargo, asf como -

una menor ganancia diaria de peso que con cebada y ambas dietas fueron me

nos effci entes que las dos primeras. 

El cocinado por estrusl6n del mafz no tiene efecto en la tasa de cre

cimiento pero mejora la eficiencia aHmenticla, y la harina de soya estru.!, 

da mejora ambas (38). 

La pasta de maíz y soya aumenta la Incidencia de diarrea debido pro•

bablemente a los cambios flsio16glcos y a un vaciado más lento, que expone 

al tracto gastrointestinal a las Escherlchia S2!! por más tiempo (6). 

Aunque los cerdos alimentados con di etas simples presentan un creclmle!J. 

to compensatorio la reducci6n en la tasa de crecimiento tiene un impacto en 
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la canal pues hay una reducci6n en la cantidad de tejido magro cuando los 

cerdos llegan a peso de mercado (37). 

,; - Se ha buscado otras alternativas como la adici6n del 10% de cascarilla 

de frijol de soya o el 10% de avena pero no afectan el rendimiento de los 

lechones, ni disminuyen la diarrea (66, 67). 

La adici6n de gallinaza con mafz molido que aunque no produce efectos 

adversos en el crecimiento de los cerdos, si en la eficiencia alimenticia 

pues al aumentar la proporci6n de gallinaza seca existi6 un consumo inade

cuado de energfa utilizable y los animales no pudieron utilizar la propor-. 

ci6n de nitrógeno que representa aproximadamente el JO al 60% de la galli-

naza, presentandose un aumento de neutr6filos que sugiere una mayor pr2_ 

porci6n de agentes infecciosos en estas die.tas con lo cual se elimina como 

alimento para los cerdos (11). 

La adición de cobre como promotor del crecimiento, en su ;forma de sul 

fato de cobre a 125 6 250 ppm es mejor que el 6xido de cobre (25, 118) y 

mejor que la clortetraciclina o virginamicina ya que aumenta las ganancias 

diarias, el consumo de alimento y la conversi6n al imentfcia, mejorando td!! 

bién la supervivencia de los cerdos (118). 

La adfcl6n de cobre y clortetraciclina present6 una interacción (118) 

al contrario del cobre y la biotina (25, 68). 

Otra forma de evitar las pérdidas al destete es la medicaci6n con lin 

comicina a 44 ppm y sulfametazina a 110 ppm en el alimento de la cerda ya 

que se incrementa el número de lechones nacidos vivos y el peso de la Cafll! 

da al nacimiento y a 21 dlas de edad cuando se realiza eTdestete comunmen

te (77). 

Para reducir la tensi6n al destete se puede incrementar la protefna y 

energla en la dieta o ambos pero no tienen efecto benéfico en el consumo 
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de alimento y no elimina ~1 obsUculo del destete (7). Al adicionar a la • 

dieta glucosa o lactosa no se produce un efecto diferente en el rendimien

to de los lechones de l a 29 dtas de edad (89). 

El adicionar lupros11 (proplonato cálcico, derivado de los kidos •• 

grasos utilizado como fungicida) mejora el rendimiento animal pues el ilcido . 

propi6nico entra al ciclo del ácido cttrico produciendose energta y hay un 

aumento en el consumo de alimento (51). 

Otra forma de evitar pérdidas en esta etapa es salvar a los redrojos 

con una sobrealimentaci6n a base de un sustituto de leche comercial o una 

mezcla de 250 ml de leche, media pinta de media crema y un huevo crudo •. A 

los lechones más pequeños de la camada se administra entre 15 a 20 ml de -

esta mezcla, dos o tres veces al dta, con la ayuda de un tubo de plástico 

adaptado a una jeringa; Este procedimiento lleva mucho tiempo, pero puede 

reducir la mortalidad en un 50% (78). 

Con respecto al consumó de agua .este debe ser acorde a la cantidad y 

tipo de alimento, asi, se debe de dar un suministro extra cuando se quiera 

estimular el consumo de alimento s61 ido (85). A su vez es importante usar 

bebederos de chup6n para mantener el contenido limpio porque la contamina

ci6n bacteriana del agua provoca la muerte de lechones (4). 

El programa de al1mentaci6n tiene una estrecha relacl6n con las vari~ 

clones de temperatura en los edificios, ya que cuanto más elevado sea el 

nivel de alimentac16n, los requerimientos ambientales disminuiriln. Esta r_I! 

laci6n se ve afectada por el número de cerdos que haya en el corral, el 

cual dependerá del diseño del edificio, lo cual significa que en la medida 

en que disminuya la temperatura medio ambiental aumentarán las necesidades 

alimenticias y el número de lechones por corral (34). 

La tens16n producida por un ambiente frto es un factor predisponente 
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que aumenta la incidencia de diarrea, y si a esto le agregamos los aspec

tos sanitarios deficientes es de mayor magnitud el problema (6, 43, 62). 

El factor predisponente con más peso en la diarrea postdestete es la 

Inmadurez del sistema digestivo y por consiguiente la correcta a11mentaci6n 

de los lechones después del destete es importante para prevenir esta con

dici6n (39, 125). 

Dentro de los agentes etio16gicos causantes de la diarrea uno de los 

m.1s importantes es Escherichia coli (1, 13, 63, 85, go, 124). Sin embargo, 

se menciona que no s61o esta bacteria es causante de este problema ya que 

se ha visto que los lechones destetados a 2 d!as de edad presentan gran -

cantidad de rotavirus los cuales producen diarrea (13, 73. 124). 

Al destete los cerdos sufren una debil.itacion±la barrera ~cida del 

.estómago provocandose un incremento de Escherichia col i, Lactobacil los spp. 

Clostridios spp y anaerobios oxigeno tolerantes, pero en cerdos que presen 

tan diarrea la que predomina es Escherichia sill (1, 85, 90). 

Por otro lado se piensa que los alimentos que son demasiado ricos en 

protelna es tan a menudo implicados como factores productores de diarrea en 

granjas donde se olvida los aspectos sanitarios bSsicos (43). Pero se ha -

demostrado que la fuente de protelna no interactua en la presentaci6n de -

diarrea ( 5, 106). 

Diversas pr!cticas son utilizadas para controlar la diarrea en el des

tete entre estas tenemos la restricci6n en la toma de alimento durante el 

pertodo postdestete para reducir la incidencia de diarrea en los cerdos, ya 

que se ha observado una mayor frecuencia de transtorno digestivos postdest~ 

te cuando son alimentados ad llbitum que cuando son al !mentados con restris_ 

ci6n (12, 20, 46, 57, 64). Sin embargo otros investigadores seftalan que el 

dar una dieta altamente digestible a libre acceso en cerdos destetados ayu-
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da a disminuir los problemas.digestivos por sobreconsumo y ayuda a mejorar 

el rendimiento de los cerdos (40, 85), 

Sin embargo, cuando se sugiere disminuir el contenido de protetna en 

la dieta como una soluci6n para prevenir la diarrea se debe suplementar con 

lisina y metionina para no afectar el crecimiento y conseguir un correcto -

equilibrio en los amino§cidos (43). 

El destete abrupto acoplado con prkticas de manejo y ambientales, ha 

sido adoptado en el campo para controlar la diarrea en cerdos destetados a 

3 semanas o menos ( gs) . 

Otras investigaciones seHalan que el contenido de fibra en la dieta de 

los cerdos también puede ser un factor productor de diarrea, por eso, reco

miendan que el tamano de las partlculas de fibra contenidas en la dieta de 

los cerdos destetados no exceda de un centlmetro y que se encuentre en un 3 

a 4% de la dieta. Si se aumenta ese porcentaje la digestibilidad aparente 

de la fibra se deprime, aumentando el tiempo de tránsito y predispone a di! 

rrea (82, 107). 

También se ha sugerido que la inadecuada digesti6n en el intestino del 

gado del ce~do recién destetado proporciona un abundante sustrato para la -

microflora del ciego y el intestino grueso. La fermentaci6n resultante pro

duce una actividad osm6tica que extrae el agua de la mucosa hacia el lumen 

del intestino delgado lo que causa un efecto laxante y diarrea (37). 

Se menciona que un 20% de avena en la dieta puede tener un efecto pro

tector contra la diarrea (6, 111). 

Otra forma de control de la diarrea puede ser el uso de fluidos de 

electroHtos y elementos energéticos así como quimioterapeuticos. Pero un -

control adecuado de las condiciones sanitarias puede ser mucho m~s benéfico 

al prevenir la presentaci6n de diarrea (4, 5, 10, 46, 104). 
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Cabe mencionar que los cerdos mantenidos en grupos en jaulas elevadas 

tuvieron mh diarrea debido b&s1camente a la r!pida diseminaci6n de la in

fecci6n que los cerdos en jaulas individuales (20). 

El consumo de al1men!o antes del destete provoca una respuesta inmune 

primaria a los antlgenos del alimento después del destete, que es asociado 

con un periodo de mala absorci6n, diarrea, hiperplasia de las células de -

las criptas, atrofia de las vellosidades y un incremento a la susceptibfli

dad a la enteritis por Escherichia coli. En todo caso esta respuesta es se". 

guida por el desarrollo de tolerancia, un estado en el cual se suprime cual 

quier respuesta inmune (95, 96) 

Por otro lado existen reportes que indican que la inmunizaci6o oral -

en los cerdos jovenes con enteritis post-destete a los cuales se les admi

nistr6 los sei-otipos O 138, O 139, 0140, 0149, 0147 y O 141 enteropat69enos 

de Escherichia coll, mostraron un rechazo en la colonizaci6n intestinal por 

vatios dlas comparado con los animales control, y una considerable reduc--

ci6n de la severidad y duraci6n de los signos cllnicos. Tambien se obtuvo 

una mejor salud en raz6n de pocas muertes, mejor ganancia de peso y conver. 

si6n alimenticia durante las dos semanas criticas postdestete. Dichos antl 

genos fueron suministrados a través del alimento y se obtuvo una signiffc~ 

tiva reducci6n en el requerimiento de la terapia antibi6t1ca po.stdestete -

(lo, 46, 104). Sin embargo Varley & ~ (125) indican que la vacunaci6n o

ral en contra de antfgenos de Escherichia 9!l!_ en lechones al nacimiento -

hasta 2 semanas de edad no mejora la tasa de sobrevivencia en ningún peri!!_ 

do, al contrario de Kennely & ~ (65) los cuales afirman que la inmuniza

ci6n oral con inmunoglobulinas sí evita las diarreas en cerdos destetatos 

a 2 semanas de edad pero no sirve en cerdos de 3 semanas de edad y sugie-

ren que como el consumo de alimento no puede controlarse, el metodo de in-
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cluir inmunoglobu11nas en el alimento no es seguro. 

A pesar de las ventajas econ6m1cas que pueden obtenerse al destetar •·· 

cerditos aproximadamente a las 3 semanas de edad te6rlcamente, el destete 

prematuro no ha recibido un ampl lo aplauso comercial, debido a todas las -

desventajas que lo acompaftan y que han sido seftaladas previamente. El des

tete prematuro es un concepto econ6micamente viable que esU en espera de 

sistemas que disminuyan la tensl6n del destete (72). 
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SANIDAD 

En todo sistema de crianza artificial o de destete temprano, especial 

mente destete al nacimiento, hace falta un elevado nivel de higiene, lo -

que puede exigir el aislamiento de los cerdos del medio ambiente exterior. 

En cualquier sistema de producción debe practicarse una 11mpieza a fondo -

de los locales de crianza entre los sucesivos lotes de cerdos (100). 

El aislamiento de los cerdos es un reto para los productores, pues e~ 

te puede proporcionar un efecto adverso en la salud de los animales al te

ner consturcciones ·inapropiadas para el aseo, se ha visto que el piso de -

concreto es más dif1c11 de lavar y los azulejos mh fkiles y el mejor si~ 

tema de limpieza es la innersión deslizada, excepto en el caso de las su-

perficies irregulares, y el simple hecho de lavarlas con agua da el peor -

resultado. El mejor método de desinfecci6n es la vaporización con fonnol y 

pennanganato de potasio, que aunque se ha visto que no es efectivo contra 

los insectos, si elimina a los microorganismos (69). 

Para los cerdos al destete los pisos de rejilla son los mSs convenie11 

tes con el objeto de tener a los cerdos el menor tiempo posible en contac

to con sus excretas y tener un mejor control sanitario (85). El piso se ha 

de limpiar por si solo, lo que significa que m&s del 50% del mismo debe t.!!_ 

ner rejilla. Cada porqueriza se debe lavar y desinfectar despuh de quedar. 

se vacfa y antes de introducir nuevos lechones (61). 

Para mantener los pisos de los corrales limpios se deben cunplir las 

siguientes reglas: 

a) Por lo menos una tercera parte del corral debe tener rejillas. 

b) Colocar las rejillas en la parte húmeda del corral. 

c) Mantener una densidad de población adecuada. 
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d) La parte del corral con piso s61 ido debe tener entre un 4 a 6% de 

declive hacia las rejillas (41). 

La falta de una adecuada sanidad puede ocacionarnos problemas gastro

enter1ticos, pues se ha demostrado que por medio de una buena limpieza y 

desinfecci6n se puede reducir su intidencia (79, 103). 

El confinamiento y la falta de higiene hacen que se aumenten los niv! 

les de gases corno el amoniaco (porducto de la descomposici6n de los dese-

chas) y de partfculas en el aire contaminado, afectando la salud de los a

nimales y su desarrollo productivo, ya que se ha sugerido que en cerdos man. 

tenidos en confinamiento sobre fosas de deyecciones por varios d1as, se de

prime la tasa de ganancia debido a la concentraci6n de gases. Adern3s la se

veridad e incidencia de lesiones pulmonares en los cerdos se han relaciona-. 

do con niveles de contarninaci6n atmosférica encontrados en condiciones de • 

confinamiento (35, 36). 

También la concentraci6n de mon6xido decarbono -que se acumula en un ª!!!. 

biente cerrado, mal ventilado y con falta de higiene afecta a los 

lechones adversamente cuando la concentraci6n se aumenta de 200 a 300 pprn -

(98). 

Se han real izado experimentos mostrando que la ionizaci6n negativa re

mueve los aerosoles respirables (27), pero es un método muy caro. 

Para evitar todo lo anterior, se recomienda un ambiente c&lido,seco y 

limpio. Esto es recomendable cuando, al momento del destete, exite la nece

sidad de mover y poner en un mismo corral cerdos de diferentes camadas en -

edad similar lo cual puede acentuar los probl..,..respiratorios o entéricos 

(33). 

Para la mejor limpieza y desinfecci6n de los corrales o de la crianza 

en jaulas elevadas lo mejor es el sistema todo dentro-todo fuera mejor&ndE_ 

se as1 el rendimiento de los cerdos destetados a los 21 d1as de edad (100), 
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y asf se evitarS manejar cerdos de distintas edades en una misma sala, con 

lo cual no habrS transmisl6n de enfermedades de los cerdos de mayor edad a 

los de menor edad teniendo mejor control de las salas (85). 

Es Importante que el manejo de esta sala este a cargo de una persona -

responsable, que no tenga acceso a otras Sreas de la granja, recomendandose 

que al entrar a las diferentes salas existan tapetes sanitarios, para evl-

tar la transmlsl6n de enfermedades. 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

El destete de 42 a 60 dlas después del nacimiento ha sufrido cambios -

bruscos al buscarse alternativas para aumentar la productividad, de manera 

tal que se redujo el tiempo que los lechones permaneclan con la cerda para 

que se aumentara el número de partos por año y por lo tanto el número de -

lechones. Primero se redujo el destete a 35 dlas y la tendencia actual que 

han adoptado los porcicultores es de 21 a 28 dlas. Sin eirbargo las investj_ 

gaciones recientes se han avocado al destete desde el nacimiento hasta 7 ~ 

dlas, pero se han encontrado con las desventajas de una disminuci6n del t_!: 

maño de la camada subsecuente, un tiempo de presentaci6n del estro de las 

cerdas !Ms prolongado de lo que se esperaba, además de condiciones ambien

tales y de manejo más complejas para los lechones destetados a esta edad, 

por lo cu.al se requiere más investigaciones al respecto para dar soluci6n 

a estos problemas en forma práctica (9,23,34,57,79,84,100). 

De acuerdo al sistema de destete las condiciones de temperatura, h1111!!_ 

dad y vent1caci6n varlan, pero siempre se debe evitar que estas constantes 

no se alteren en forma abrupta ya que juegan un papel importante en los a_t 

pectas productivos y en la presentaci6n de enfermedades (6, 33, 34, 45, 61, 

62, 84, 85, 92, 93, 100, 120), asl como en la conducta de los animales, la 

cual se ve alterada al momento del destete, por esto se recomienda que se 

mantengan las camadas juntas el mayor tiempo posible para evitar agresio-

nes y el estres que esto les ocaclona (3, 47, 57, 70, 94). 

El destete precoz requiere de instalaciones adecuadas y especificas -

para controlar las condiciones ambientales, independientemente de si es c.Q_ 

rraleta o jaula, el piso de éstos debe seleccionarse de acuerdo al bienes-
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tar de los animales, a su peso, al costo, disponibilidad del material y a -

su limpieza, asl como los demás implementos recomendadps.en cada sistema -

{33, 41, 57, 66, 67, 76, 100). 

La importancia de controlar el número de animales en un espacio deter. 

minado es porque en primera instancia no tengan problemas conductuales, P!: 

ra que no se subocupe el lugar, y para que no se dificulte el manejo, por 

eso se han establecido estandares de área asignada de acuerdo al peso de -

los animales y número de éstos por corral {26, 33, 66, 87, 109). 

El destete por sl solo afecta la condici6n de los animales, indepen-

dientemente de la edad a la que se realice lo cual se refleja en su capac.!: 

dad de actuar contra los diferentes agentes infecciosos, es por ello que se 

recomienda que para iniciar una práctica de inmunizaci6n se debe de dar un 

periodo de adaptaci6n previo a esta prác~ica ya que el sistema inmune se ve 

comprometido y no se obtendrlan los resultados esperados {17, 18, 19, 24,-

50, 62, 79, 81, 99, 102, 119). 

El aspecto nutr1cional juega el papel más importante en cuanto a cos-

tos de producci6n y a su vez es el que determina el buen desarro]lo de los 

animales, El tipo de destete influye en el tipo de a11mentaci6n mientras -

mh temprano sea el destete más compleja es la dieta y por lo tanto más -

costosa, además de que se tiene que enfrentar los problemas diarreicos muy 

frecuentes en esta etapa y algunas alternativas de soluci6n para estos como 

son el uso de acidif1cantes, la inmunizaci6n en contra de Escherichia coli, 

alimentac16n restringida, etc., aún no nos proporcionan los beneficios que 

esperamos. La disponibilidad de las materias primas en nuestro pals no es 

accesible a todos los niveles econ6micos por lo que pensar en una dieta 

compleja es aumentar los costos {6, 15, 37, 71, 79, 85, 89, 107, 123). 

Existen diversas formas de limpieza y desinfecci6n de las áreas er. que 

se encuentran loa animales y dependen básicamente d~l costo y el acceso a -
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cada una de ellas pero todas van encaminadas a evitar problemas 1nfecc1o•. 

sos y de salud que propician una merma en la producci6n, ,es importante se0 

nalar que el utilizar el sistema todo dentro-todo fuera facilita la higie" 

ne de las instalaciones, el manejo de camadas de' la misma edad y por lo ,. 

tanto proporciona un ambiente mh salubre (33, 35, 36, 41, 61, 79, 85, 103). 
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