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FUENTES OROZCO, MA.RCELA.. Compa't'aci6n de la evoluci6n et~16p.ca entre el 

ce=d:i do'?l&s-:!.co (2!!!, ~ :!crnes'ticus) '! la.a d.i!'erentes 'lspe::i~:.. rie 

cerdos salvajes {~ ~). Estudio reeapi tulativo (bajo la d.i:recci6n 

de: MVZ. Joaquín 3ccerri1 Angeles y :-!V'Z.. Ma=io z. Ea::-o Tirado). 

El ?resente trabajo es. '.lna :-ecopil_aci6n bibliog:'áfica d.el co11rpcrta'IÚ.ento 

del cerdo do'll6s'tico y del cerdo salvaje. Es un estudio col!lpara:tivo entre 

la <?voluci6n etol6eica de a~bo:i, ~=atando de eval1Ja:= has-:a. que punte la 

1.ornestica.ci6n afecta lva pa:t:-onea noma.les de conducta y p!:'oducc!.6n =ajo 

los onodel:Tlos sistemas de :::!."ian::a. Se incluyen gene:=a.lidac!.es, a.s! co!!lo V!, 

:dos aspec'tos del c~rnportamiento rie los d.os ";ipos de cerd.os en d!..!'e=e:l'tes 

etapas de ~ ~esarrollc. .. 



!~~ODU:C'lCN. 

_ ~esta. ét>oca de grandes ¡;ro.,;=csos i:.ecnoi.Se;:!..cos, en la q,ue el ho"ll.D=e 

ha podid.., de'Dost.~a= su gr;!r.. c.:ipa.ci'1a:i en las árec..s cient!fic3s, ~en ev!.dc!l 

tes 1os ca.'llti:;s c_ua se han es~a.Olecido en el 'Ita.nejo ci.e loG a.nJ.a>.a.les. ae 
han ida Te!'!r'.a.r.dc en for-na gradual las prácticas para -:iod.ificar "J centro;. 

lar a las especi~s ~c;i6s':ü:as y a su 'lled.io. ac:bien"te cara.c":er:!st:.cc. con 

la. finali.d.:id ti.e inc::e~ent:a= la ;:rc'.lucci6r:., lro cual, a¡;ie'llis de t.r:u .. :=- un 

11nuúmero de ven.o:e.:,a.s y ::esul~a.J.os .!°:-'J.c-:iferos pa::a lcA pueblos, ha perjE., 

<iica=.o en for!!a ::i:.-ect.a o in::ii::.-ecta la as··:::.-u='turc., iunci.6:-: y ~:;r::.port.ae.:..e.!: 

to social de los ar.i'"llaies, ;i::-ecipitan:io t;o:ir.. U!'la seri=- '.!.; csq,ue~s -.,- a.et!., 

tu:i.es ano~les con ~as q.:J.e se puede cr-.::'ren":er el X6;:ti!;:o Vete:::-ir.a::-ic en 1:.:. 

pr'~t:ica d.iaria. de su p::.-~fes!..6-:-. (12, 20). 

?o::.- consieU;.eni:e, 3.l i":a.b!.ar :ie cOTI!.p.:-rt.!?.:;igni:c ::.e :.as es:;>13cies .:!:::-i?s;::.. 

ca.s o.eb~!::os cons!:ie:.-a.r la infl~'3ncia :le! hY:ibre, el cu2.: ha sido :'t!spo:-:s; 

ble 1s:l ~nejo :ie los ar.i':lales !:>ajo los :iive::-sos s:!.sta':as ce pT~iu=ci~r. 

d.es:ie su d'.:lmest.icacién (9, 2.t. 38). 
La. necesidad .:!e =or.ucer más a fondo el coc.pc:rta':licct:::i animal :r "t::rio 

lo q_ue pueda interf~ri: en '91, ha su::.-g.ido en los Úl¡;irnos a?"!cs con Toá.:l !'~ 
za. antre las persona.a que están i:-.v:::luc::ndas ~n la "?:"OC."'.¡CCi5n ani.'lllll. ?~=

tal. !llotivo. ha tornad.o iopor"ta.ncia la etolcs!a..(9, 16) • 

.ta etol.og!.a ea, por definici6n, el estuó.io cient!ficC'I del co:ipor1::a'tlie!!. 

to ani"nal, e incluyie !a evaluaci6n de loe cal!l.bios en las reput::st.a.s ;i. •:n::";f 

iru.1ca inte':'nos y ex."t;ernos, pa.ra cclocar al aniinal dentro ::ie su ined!..:i am.bie:l 

te propio. Loa etélof:os t::.-ad.icicnal-c~n"te inician sus estudios por observa

ci.ones y recordando detalles del cc-:po-rta'!l!ent:o de h-.s es-;:iecies en su hab!_ 

tat natural, basando su "traba.jo an la. observaci6n s:oc-=~ CC'tt?Ortamiento ~!. 

t:~o que concierne a. los 11ovi'l!.ientcs y ex-p:.-o:?siones dt! :i.os an::.'%1Lll~s (9 •. 16, 

22). 

La tendencia C.e la c-:.-ianza :notie':"na del cer:io, h?.. s:i::.o haci3. e.na con!!_ 

tante rtejo:-!a er. la ;i::-o':.!ucti·1ic.ad. El -resul-::ai:l:o :e- gata~ ::cn'..!icicnes· tie 

==ianza sen .i.aa -:;'.!"ansf":lrnaciones ~n los siste'llas or:.l"inal.es cl.e vio.a del .! 



ni-nal salvaje. ?or esto, un conoci'lliento de las c&ra.cter!aticas producti_ 

vas :.ie las .especies salvajes parece aer funC:.aiue,ntal, para a.esarrolle.r los 

siste'Iléla de proJ.ucci6n a los que el animal pUed& adaptarse y rendir 5pt.f_ 

~a~ente ( 33). 
Co:io cor.secuencia de la doe.esticaci6n, loa ani'!la.les pueden ¡:ierC.er la 

claridad. de sus tenJ.er.c!aa instintivas y su oapacidad de adaptac!.Sn a r'!, 

acciones o situaciones inesperadas .. Por otro lad.o, si el ani11al tlcrnestic.!, 

:io ea capaz de 3esuir sus h.{bl.tos en un rnec.io invariable, ésto sería ce}.! 

te':lplaJ.o CO'=!O una organi'Zaci6n per.!'ecta .iel cooporta'lliento ( 1 3, 38) .. 

Dentro del panora!'!'la ciendfico y profesior.al, el :·~ed.iao Veterinario 

Zootecnista le puede :.iar una aplio.ac!.6n !.:nportante a la ciencia ..iel co11-

por'te.i¡¡iento' ani'.llal, ya. que ha aprendido por necl3sidad y a travfs de la e~· 

pe:-i.ar.cia y el estuJio, a cbserJ'ar al ani~al nor:ia.1 y di!"erencia.rlo iel e,!! 

fa:-':lo con base en pat::-::mes i.ie co'?l;iorta'lliento .. Por lo '!:ante, se puede cor>s!_ 

d.e~~ al CO'Dpo:-'ta:iientc .:o':lo toda a::ci6n :iirigida por el· ani'llal hacia el 

m!n:ill exterior con el objeto de c.a.'!lbl.ar sua propias ccn:i.ic1ones '?n rela

ci.Sn a su i:iedio a11oiente (91 16, 22, 24). 

=:rt :-:ontada.s ocasiones sa han to'llB.do en cuenta los principios etol64'!_ 

'coo, a. fi:t ó.e lograr el bienestar de loa aru.rr.:ües J obtener rn~jor!as sn 

el o:anejo y elevar la producci6n. ?or con:3iguienta pod:-!a re_sul tar .b~ne.f!_ 

cio30 inclu!r dentro del plán de eatudioa de la lict!nciatura en ~l<!::li:::in~ 

·;~t.:er:!.naria y Zoote:::nia ur.a asigna.tura que atiortle lea principios ·gtolSg!, 

ces y su iinplic.:ici6n dentro de '8ta ca~era. (13, 16, 22) .. 

En M'xico es ll~itada la literatura. sobre el te'ilS., pues se trata :i~ 

una ciencia relativa-:iente :\Ueva, y la infor:naci6n ~xis"tente proviene en · 

su uyor.ía en :J:r::Je idioma, lo que pueó.OJ signific:J.r un ob.n~cul:i. 

El presente 'trabajo constituye una gu!a. auxiliar para todas a.c¡uollas 

;;ersona.a r~lacionadas con la etolo.!a y la producci6n a.n.ii:i.al .. 



4 

CAPITULO 1. A."l'l'ECEDENTES ElrOLOOICOS. 

?e=!o:ic. de 1850-1900 

El t&rinino etolo&Ía, acuña.a.e unos dos siglos a.nt.es ie Dar.1in, na t! 
nido significados dis'tintos en difl?::en'tes épocas. -=:l et;élogo del siglo 

XVII era un actor, un ::-ep":"esentante de i)ersonajes hu111anos en el escer~:rio. 

Un siglo despu~a, John 3tua:rt ?-:111 :-3def'ir.i6 el t:érninc, -=.anCcle el sentijo 

d.e estudio de la. ética, e incl.uso la foT1t.aci6n del caracter. Este signific!, 

do subsist!.6 hasta yá. ent't'ado el siglo :<..-.:. :O!ien1'ras tanto, en la Francia. 

de aediaci.os del siglo X:A, 11 e'to:o¡;Ía11 ¡>as6 a. ser el ir.a.rbe'te :!el estuc.io de 

los a.ni'lla.les, no como cadáveres olorosos con !'o=aló..ehido, según la tradi_ 

ci6n cuvieriana, sino ::0110 se=es vivos en su ha.bi."tat na::a:.r.:il. =:ate sentico 

de la et.ol-:lg:!a. al ;:a::-ecer no lle¡-6 a es'ta:o:t!ce::se; la 4?:.clog!a quo=.5 ohi. 

cia'ia hasta el últi'Ilo cua:rto del 3.iglo X!Y., ~uo.ndo revivi~, en gr.1r.. ;.arte 

por le.e esc:-!.toa .:ie Alf~e~ Giaro., 'q,uien se ·;~li.~ 1.el t .. ~nünc ~~ra ~f¿!:'i!, 

:ie a. los estudios que relc.cior..n.Can los an! .. :nales con su '!lec.io in~ea.i&.to, 

campo G,UtJ hoy seT!a lla'tlaé.o "autoecolob!a". Ciard di.s'tin.;u!a la o?tolcg!a 

1.e la psicolog!a. co'!lparada., que entrar.aba el -:s:u1.i:;o tJ.el co'nport:i:niento ée 

los an::.-na.1.es individuales. Setas ccnfusiom~s 'J conflictos tert.in"Jl6¡;::.cos 

se CO!npl!carcm aún :iás po:..· la ¡:iosici6r. i:iealista. de sus cpositort:--s • .:ii<':l:'!.! 

era un ard.ient'! lal!la=ckiano (lo q.ue se refleja. en su hincapi~ en la rel!_ 

ci6n -:edio-o::-gani.srno). Al perd.e!:' terreno las ideas. la.'Jlarckiarld.s, lo :.is-::.c 

hizo '31 •entido de etolo~ía usado ?O:" Giar1, Eeinr:>'th en Ale'Ilania., ,;. ~'h,!l 

~lt!r en los Es'tados üniC.os y G. 3ohn en Francia los cuales aiguieror .. usa.::, 

:io el ~1ocablo en su senti~o na-:uralis10a, pe::oo carente de to1o nexo .-::tin una 

posici6n la::a"?'clr~ana. No obstante, disrninuyeros lao referencias al t9ni, 

no, para r..o vol ve-:- a generalizarse hasta fines -iel d.ecenio de 1940 • .Su t.:.90 

se di!u."'ltl.i6 con bastante independericia d.e sus preced.en~es. La etolcgía 

lleg6 a ::tesignar 1011 estuc.!o.z ::a.tur-a.lis'tas de1 cooporea'Iliento a.ni-:nal, -en 

contraste con los estudios de labora.torio, excesiva-:iente basad.os en art!_ 

!actos, q_ue habían llega.do a. ca-re.eterizar a la tJSicolog!a COlU¡lS.rada. Pe:-o 

esto pertenece yá. a la histo::-ia. del t&rnino. ¿(l,ue ha.y de los propios est~ 

dios del cot11.portaai:iento? (26). 

Sn los tie·::1:pos de Da:rwin habría sido casi inconcebible considerar la 

etología como una. il:Jc!.plina separada. La etol.o¡!a gra 9 antes b!en, un ca: 
po en el .:¡ue t"?:atl.1.uilamen~e p';)d!a ir..teresarse cualquier a!icionado a los 
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animal.ea. Cuando todo un cuerpo de literatura etol6r;ica. comenzo a desarr_2 

llarse (eapecialmente en el siclo ;u) y cuando se b.izo evidente la rela

ci6n de las enseñanzas cie Darwin con la etolocía, e'Dpezaron a surcir escu.! 

las y controversias específicas, que apuntaban a ciertos problemas en pa.!: 

ticular. Desde entonces, principios y teor!as vincularon muchos estudios 

auel tos, dando as! a los autores de libros de texto cierta base para ore!!. . 
nizar su material¡ pero en 1850 esta base a:G.n no exist.ía.(26). 

Aunqua desde los tiempos de Detn6cri to hab!an sur&ido esporádicas te.2, 

rías sobre la evoluci6n, fu' solo a t11ediados del siclo XIX cuando la evo

luci6n fu6 reconocida. como un hecho inevitable de la vida. Los efectoe de

esto sobre las ciencia.a biol6cicas .fueron ¡alvani:zadores. La etolo:;!.a, ºº.!!. 
finada por 111uoho tiempo a problema.e da recria de animales y pedacoPa, e!!. 

foc6, entonces, loa prob1ema.s de la evolucí6n men'tal. (26). 

Con el fin del siclo :UX aurci6 una nueva estirpe de et:6locos. El más 

· importante entTe todos e1los f'u'• sin duda Lloyd Morcan, y lueeo la ~so~ 

la de Loeb. Estos hombres desdeñaro;i las estériles controveraiaa por loe 

diferencias entre lo inna'to y lo adquirido (distinguidos, aebe aiiad.irs"'°, 

secfui que estuviara presente o no la conciencia). En cambio, ellos selecci.2_ 

na.ron deliberadamente una metodo1oc!a qua excluyera todos aquellos factores 

que no pudieran someterse a control experimental. Vemos as! q_ue con Mor.can 

se inicia una etoloc!a experimental. (26). 

Esta sencilla cronol.oc!a resulta inutil despu's del !'in de a!cJ.c. cua!! 

dp el au'llento del m1i:eero de at6loeoa y 91 desarrollo de lae teorías cohe

rentes lipn estudios antas se¡:.aradoa. No se ha incluido en el análisis las 

obras de la mayor!a de 1.oe paic6locos. solo cuando una de el1os ha tenido 

aleo que decir. de importancia. especial y directa pa:re. la etoloeta. se le 

ha incluido aq,u!. Tampoco 99 ha incluid~ a cada et6loeo. Se ha ::;oloccioD:2, 

do a 1oa hocabrea da cuya. obra puede decir.e que tuvo una intl.uencia que. 

para bien o para al, tra.nscend.16 su Ue'l!po .incediato. (26). 

SPENCER llERJ!EllT. 
Nacido en 18201 produjo aua obras principal.ea pee.o deapuja de la publ,! 

caci6n del Oripn de laa Ellpeciee (1859). Speocer !d un eYoluoioniota de 

cuerpo entero. Resulta de cierto interés obaerirar.haata que punto •• an

ticip6 a ciertcia conceptos darvinianoa. en eapecial a loa que tn.tan de lo 
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i'!1ev!.ta.~le C.e la evoluci.Sn, la continuida.:!. de los estaioa i:em:a.les y el 

_.ie:J&.::-:-0:.10 .!e hábi-;os e !.ns~intos. A .Ufarencia ci.e ~ar.r!.:i, no apcy.5 sus 

es~culaciones en una ':lesa de :'l.achos ~· J.rGU"nent.os riet.allados, coi;o l3. .;:..:e 

:ii6 "tanta. !""uer:.a j ;;ersuas!6n al. Cr!gen da las E"species. :-io obst<:lnt~ su 

hinca¡,:¡ié en la continuida...i de la. e·J'oluci6n psÍ•Luica le señala cooo un p.li 

colc;:;o cc':l.pa.~ti·J'o orienta.J.o hacia la. evolución, q.ue sin .:!uda in-'1.u:o6 s~ 

b:e qui~ncs lo siguieron (26). 

llARWIN Y RCMASES, 

La.o tres :lbras da :;a.=win ;¡ue 'Dá.s inílu;;e::-on sobre el deaarrolj,.o de 

las teor!aa :iel co"llporta11iento son: "ZX.pression o! t:he :!1\otion3 ir.. ¡•:an ami 

Ani'llals 11 
( 1873), ''Va::oiation of A.niaals and. ?lants unri.e= !lo':les-:ica:ion" 

(136a) J "r:'h-e ')escent of i".an" (1871) .. En el prim~ro :ie .'.!et.os libros, !:?.!.'••in 

'iesarrolla tTes ;i::-!.nci?!os para explicar la fo"?:":!aci6:-. d.e expresiones y ge!. 

to!'i: 1) "!l principio d.e los h.ihitos útiles J. asociat.ivcsr 2) el principio 

é.e la. ant.!t.asi3; y :>) el principio :ie la acci6n directa del sistema 11ervi~ 

so central ~xoi<:ad.o s:lOre el cuerpo. F.n su volu-:;en s-:ibre 1a va.ria.::i5n, d..§:. 

-:alla clertcs cao::b!.:>3 da ~o-:iporta:ii.;nto q_ue 30r. c::>nsecuencia ·.ie la sel-:!!:_ 

ci6n. Si~a el ras~ro :ie ~ales ca:::Oioa, para echar las bases :ie ur.a filogf 

n'!sis cirtP.nta::ia en ~l cor.t?O'!"tarnien':o. ~ ·1'.he Descent o!' ;.1an, final-:i.wnl:e, 

1r.aliza las 0 exhiDicion'?s11 y 11 est!1mlos si¡no", te-nas que han adquiririo 

grán importancia para loa et6logos europeos d~l siglo siguiente (26). 

Puede decirse que Cl"..arlea ])a:rwin fué el pr~.'íl•'?roJ ~n in"?;e-n-;ar un aSt:2, 

dio ríg"J.::-os? y sist~11!tico ;:!el compl)r'tati.ien'to ani11al co:iparatlvo y ':le su 

evoluciSn {2ó ). 

Geo'!"goO> J'chn ?.oi:ianea; nací~ yA. bien avanza,1.a la. vida de :>ar .. in, en 

1a48, y como falleoi6 en 1894, su vida solo abarca una par'te '1el siglo 

conectado .con el no'Ubt'!! de Ch&~lea Darwin. s·:r;::'?ro, m!s que ningún otro 

bi6lo.;o •le su época, Roicanes es !!l responsable de he.be::- colocado el ea"t:2, 

:i!.o ::!e! ::o~;o"'!'tae!.ento ani':lal 3'lbre una base evo¡utiva y verJadera'llflnte 

CO'll:pa.ratiVa (26). 

Su pri'ner .,stúdio {el 11!9 i'!lpO~ante de su época inicial) a~J.ra::i6 en 

el l!.br"J Hental E:vclution in .Anil!lal:i (16dd). Zn es"te volú:en int,,,r.-:6 ofr~ 

ciJ= u:i aa5.l.isia ::c~ra:a'tivo iie ¡a tunci6n -:ien-:al y su avol:ic.!.6n. ?ue· '3e

.;ui:io ;:ior nu Menu.l E!volution in :•!an (1863), f":t el cual se ci:'io al e~:n.udia 
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del :lesarrollo -:e la in-:.:olige~j.a y sostuvo la siT.ilitud. esencial d.e los 

pr::cesos :!.el ::.-az.or.a:niento en 1,:i;a ani-:iales supe:"iores y en el ho'llc:-e. Di 

ambos lib~os incluyé inate-:-:..al :.néd.i-:o ci.c ioo 111ar..uscri:cs d.a ¡)¡trwin. que 

éste l.'l hab!a 1.a..:c, c·:ir:i;ilac.ido al ve!' q_ue :::r;;ro >?st;ab;;. dís¡;uestc a apli::ar 

3us ideas sobr~ la selec::::i!n r.ai:.u=t::.l a loE. pr::ble11as del co'tportaoier.to ~ 

:ii':!al (26). 

El objetive ce la ?tiico:o¡;!a ccoparativa. es, se¿;il'"'l S.cr.:ianes (26), la 

clasificaci6r., as! corn-:i tar:bi~r.. !.:<.ir•in crey6 en la cla.si!'icación co".:o un9. 

'.le las últi'Tla.s -net3s ~e la oiolog!:a. :2mpero, no se trata de ur.a -::lasiflc~ 

ción a la -nar.e=5:. clásica, aino cie una clasificaci6n ae los rasgcs psicol~ 

gic'::'e que !"17Velan las afini:!aC.es fil::igenét!.ca.s y ca:¡:acikarán al bi6lci;o a 

seguir el curse ~e la evolución me:::tal. :i:sto s~ lc~6 por me:iio de un e~ 

C.a.doa:> análisis de las ca¡:acic.ad.es o respuestas :ie :ii!"er.;c:<;es es;iec.!.~~ de 

anii:a.J.es, con e3pecial atenci6r: a :a.s si':li.litudea ·./ ::!J.fé-re:-.cias. rtoc:ar.e3 

co::sid.e=6 al cu=so ev.,!uti·;o cc:nc un ;ircg::o:?-s~vc. 'lesa:-rcllo 1e la cc.;p:aciáa¿ 

de d.iscri'linaci6'1, :r cC1"";) un acrecen;:;ai:i1en'tc a.el pe-de:- :ie la ?:":'apues~s ~ 

~;taja. Asio:.is::io, R.o:=.anes c::-e.!a. que la ccn~iencia se :;ieaarrcllaba G'!"adua1, 

111ente ~n la. !'!.!ogénesis, y su p:-eser.cia queo:a::ia i=-:.-::icada en "Una siinp!e e~ 

cieni;e latencia. ie l~ !:'espuastas (:C6). 

Con su ;ccte:!'osa ten:ier.cia evc-lucii.Jnis;:;a., ~celanes se ¡:rcocup6 mucho 

por el origtm ae lo:J diferentes 'c!le':lentos C.e la jera:"Q.\:!a 'llar.ta!. .. =::s :ie 

especial inter~a consiC.era.r su i:ip6tesis sobra el origen de los ins-:in

tos (26). 

Rc'l!anes aseguraba que hay 110:.s clases de i?:.tin'tos: a és!os pode:moo 

llamarlos prit:larios y secuniarios. Los pr1:11eros son resultaio d.irec'to de 

la selecci6n na.tura.l. Los intintoa secundarios representan un 'Ilcd.o e.e o

rigen. Si un acto • repite con !'recuenCia, dice Rc'llaues, puede conducir 

a un cambio esencial. Esta es el princl.pio de la "inteligencia 'Ilen¡ua.c.'t~", 

que a o:ienud.o pueje verri:e cuanC:o un ho'Dbre efec~ua. una acci6n habitual que, 

coa el tiemt:o, se vuelve automática, sin que ningún ~le'Dento de la concie~ 
oia in~erven¡;a en él .. La i..iea de lA. inte.ligencia menguante es, dr:sde lueco, 

total 'Ilen'te la11a....-ckiana y, en ggneral, está ci.esacrea.i tad.a en la actualidad 

(26). 
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MORGAB LLOYD. 

La contr1buci6n mú J.•portante de Lloyd Morcan fue, ain duda, su refE, 

taoi6n •obre laa muy difundid.as opiniones laamrclcianas de sus contempera.. 

neoa (26). 
Co•o Ro11ane11, Morp.n ·•e ocup6 en i;tl proble11a del ericen de los insti,!l 

toa r la conciencia. En el caso de ea ta U tima, moa tr6 una cautela que ha 

sido glorificada como al Canon da Morpns nunca suponcas que una respuesta 

se deba a la acci6n da la conciencia cuando exista una explicaci6n de la 
respuesta que evite tal suposici6n (2b). 

LillDSA.Y. 

Este autor ilustn vivamente la cetodoloc!a contra la cual lucharon 

Ll.oyd Morcan y otros, vale la pena oonaiderarlo.(26). 

La premisa blsica de Lind1ay es que las diferanciaa ,ps!quicas entre 

los ho1i1brea y 11'.'B anitaales son tan solo diferencias de erado• Para demos

trarlo, enumera. los atributos ps!quicoo de los niños y los salvajes, cont~ 

poni,ndolos a los de vario11 animal.e• . (26). · 

Gran parte de la obra de Lindaay "Mind -in the Lower Animal.a" está d_!?. 

d.icada. a un aatudio de las aanaibJ.lidada• sociales. morales y relicioaas 

da loa animales. Su an!liais no añade cr4ñ cridito al "noble salvaj~" de 

Rouaseau. ni instruye eran cosa al lec~or interesado en el co!Dportaaiento 

aniuial. Sin embargo, la obra de Lindaay no caraca por coi:npleto de Úrito; 

aparta una lista bastante detallada de los et6locos contempera.neos suyos 

y de la na.turaleza de sus interese•~ (26). 

WILLIAMS JAMES. 
Se ha dicho que Williau Jaua fu' tan buen novelista como su hermano 

Henry buen psic6loeo. Eapero, para el et6lo¡o, los "Principies of Psychl,2 

a" (1890) de Jaees ofrece .s. que un buen estilo literario. En ,prim.-r l~ 

pr, au .utenao aMlieie de lo• problamae de la percapci6n 7 aprendizaje 

pueden aplicarse pertinenteMnte a todos loa animales, aparta del hombre. 

E:?1 1ecundo lucar1 axpl!oitainento se adelant6 a loa conceptos actuales so

bre loa Mcaniaaoe por cad..io de loa cuales pueden ocurrir ca11bioa en las 

caracter!aticae da la.a aapeoies. Loa· t'rminos "iepronta" y 11 per!odo cr!-
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tico" fue on desconocidos pa't"& él, pero descubri6 con preci9i6n los J>roc!!_ 

sos a los que se refieren (26). 

Para empezar, Jal!les vi6 a los instintos como reflejos, y a loe sist.!, 

!las nerYi sos de la aiayor!a. de los orcania111.oa cot:to renejos coordinados. 

Estos se hab!an establecido 1Dediante la evoluci6r. por la selecci6n natural. 

James, dfhecho explicita.mente recbaza las ideas de. Lamarck y de Da.rwin 

sobre la quisici6n de instintos, y apoya. el ."mentís" de Weisman al lamar 

ckianismo {basado en al. hecho de q_ue en los ';;::oa.rios, el tejido cen~ti
co es se gado del tejido soút;ico que responde a los estimules ambient!_ 

les) (26). 

Sin ~tnbargo, estos instintos, o grupos de renejoa, no tienen q,ue s<:r 

inva.ria.bl~• (26). 

Dos!rincipioe gobiernan las variaciones en le.e .i.r.otint.oe. S:in éstos 
los Q.ue ay reconocemos en loe fen6menoa de la impronta y los periodos cr.f. 

tices (2 ). 
El egundo principio de J.'.loes, al que reconoceinoa co'tlo :iecla.racién 

sob~ lo periodos críticos, es llama.do "ley de la t:-ansitoriedad 11 (26 ). 

Jam s no pod..!a ser dejado fuera de ésta. revisi6n de estudios del CO]! 

po't'tamie to anilJIS.1 1 pues su presti~io y su obra a~orta:.-on un !mpe~u que 

a.yud6 a a etoloc!a a liberarse de las doctrina.a lamar::kíanas (26). 

FAB , FOREL Y PECKHAM. 

Los primeros estudiosos del coinportamiento animal, a.s! coino los ds 

reciente , se han consacrado a los insectos. Acaso los cuatro t"ni;oin6logo& 

•• c4le re• del siglo .XIX hayan sido .: .R. Fabre con su obra "The Wonders 

Insti et: Cbapter oí' the Psycholoa o! Insects" (i920), A.B. Forel 

"Da.e Si aleben der Inaekten" 0 1(1910), y G.E. Peckha.11' con "Cn thelnstincts 

and Habita of the Solitar,y wa.ape" (ie9a}. Entre todos ellos, estos sa'bios 

ilustra~ laa principales ideas que provocaron lu pasiones "etol6gica.o" 

del sig o pa:lll.do (26), . 

Fa re, cuyas roalnticas deecripcionea de loe insectos pocas veces han 

aido so ftpEUadas, ee oponía catec6riCU1ente a la idea. de que lo• inatin

toa 00111 lejoa y precisamente intesradoa pudieran to1'9&rse cradualcente por 

med.io d. adquieiciones acumulativas y herencia de loa act~• OOCDponent••· 

S6lo el inatinto perfeccionado tiene valor de super'l'iV•nci.At aí"i%'9l Fabre. 
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y a •noa que pueda haber brotado u!. la aelecci6n natural nunca pudo pr.a. 

11overi.o. Fabre ncha&& aa.l no •6lo la ez¡>licaci6n lamarckiana de l.a evol.!:!_ 

ci6n d• loa instinto•• aino taatbiln iu ex.plic&Oionea baaadaa en ia aele.2, 

c16n de la• variaciones caauale• (26). 

Peckham estaba estudiando aUe•broa de la ta.J.ama clase de ani~les que 

Fabre. Sin embargo, aus proceditllentos eran mucho Ms aet6dicos. Clasifi

caba el cot'D.portamiento de las avispaa en actos intelipntea 1 en actos inJ!_ 

tintivoa, y estas do• clases de actos se dietincu!an, poco ás o 'llenos,fu.n. 

cionalmente. Loa actos inatintivoa eran cancteres de una especie y apa~ 

cían por completo en la priinera ocasi6n en que se le evocaba. Loa actos iE 

teligentea pod!an variar de un individuo a otro, y pneralmente se perfes. 

cionaba con la pr4ctica. No obstante, se reconocieron todos los ,rrados i!!, 

terna<\ios, y el papel de la conciencia deliberada.Ciente fue pasado por a.l

to (26). 

Forel, finalalente, representa una. reverai6n a conce~tos anteriores. 

Sus co111entarioa se dirigieron inicial1J1ente c·ontra las opiniones 'llecani

cistaa de Bethe. Forel adopt~ una posici6n antropo1J16rfica, y atribuye a 

sus hormipa la conciencia y las aansacionas y percepciones der hombre 

{ aurl'l ua on !llenar erado) (26 ) • 

LOE:!! Y LOS MECA!IISTAS. 

Hacia fines del aislo XIX aurci6 una "escuel"!" de etolocia que rnant!!_ 

vo loa error•!• del razonainiento antropom.6rtiao y teleol6gico. La .f'widaai6n 

de esta escuela ae atribuya a Jacques Loeb con au obra "Der Heliotroplns 

der Tiare und aeine Uebereinatíawun,; 'Dit dem Heliotropiswa dar P.flanzen'~ 

( 1890). Eato .fu§ seguido por una serie de publicaci'onea de un czupo de ho!!, 

brea que sustentaron la.a doctrinas inecaniataa de Loebs Beer, A. Bethe y 3. 

von tlulrull (26 ). 

:;n. estudio de loa •ovillientoa de laa plantaa realizados por Loeb le 

au1iri6 la posibilidad del ilovimiento orientado en ausencia da cualeaqui~ 

ra 6rcan?~ de la conciencia o la aensa.ci6n. Procedi6 entoncea a aplicar los 

principios de lo• movimientos f'orzadoa, o tropismos, a los animales, y de!!. 

cubri6 qua~ dadoe auticientea tropiamoa, pod.!a explicar toda una baata ~ 
~ de actividad•• sin tener que hacer •upo1icionee antropom6rficaa o tao-

16cicaa (26). 
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Sin einbargo, los varios tropiscoa, por sí solos~ no pueden explicar 

eran parte de la. conducta instintiva, sobre todo cuando la conducta en cue.!_ 

ti6n s6lo aparece en ciertas &pocas del año, cotno la cestaci6n. Eat;e pro

bleOJ:a se reaoli;i6 suponiendo que, o bien los umbrales de la iniciaci6n de 

una respuesta 'tropista, o bien el signo de la respuesta (bien sea hacia la 

fuente del estimulo, bien en di:recci6n contraria) podía ser alterna.do por 

ciertas sustancias qu!fllicas como las hor111onas. De esta 1113.nera, el com;ior- · 

tamiento instintivo; pudo quedar perfect:amente bien int1J¡psdO en una (ran 

teor!a. t:ropista (26). 

Una •rez que se empieza a enumerar tropismos para ilustrar 'todos los 

ca.aes, resulta d.i!'ici1 saber donde dete?erse •. Sin niniuna raz6n de ;>eso 

para detenerse en los reflejoe o el comportamiento instintivo, loa ·meca.ni,!. 

tas proced.ieron a extender su dominio 3obre el co1Dportam.iento aprendido. 

Este se locr6 sosteniendo que las idcenes de la 'neflloria tambiln pueden 

ejercer una influencia orientadora (26). 
?6.cil es ver por quf estas doctrinas arrancaron ¡ri"t.os de protesta a 

los cient!ficos re'llisos a ceder lil. sincular aituaci6n del hombre, o compr_a 

rnetido.J por su fe en el libre albellrio o, en loa animles. la conciencia y 

el pro¡.6sito. Es fiicil ve:-, asimismo, c6co la precisi6n con que toab era 

cap4z de medir las respuestas y definir los paÑ-tros del estimulo imp't'!. 

sion6 a los experimentadores . de su ápoca. Lo que no es tan facil de evaluar 

el el hecho da que Loeb no reconociera cuando aus "explicaciones" no P8B,! 

ban de ser la verborrea que &l eecarneo.la en sus antaconistu (26). 

OTROS. 
Durante sus priaieroe años. no fue una disoi. p1ina que pareciera 1."eQ.U~ 

rir nincuna clase particular de acudeza a· de 1Jrttparaci6n pr~f'eaiona1. CUa!. 
quiera que tuviese curiosidad por las costumbres de los ani-l•• y capa.e! 

dad para describir literariamente pod!a cbnsiderarse un colaborador en e!. 

to terreno ( 2 6) • 

LUBBOCK. 

John Lubbock: (1899) !ué conocido e•peoi&111ente por aws eatudios d• 

antropolocfa •. Se dedJ.c6 a loa proble-.s de la !iai.oloefa ee1111orial. •~ 

perciben lo• ani-.J.ea? preruntaba Lubbock. y en eu honor debe deciree que 
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fue tds all4 de lu conjeturas en sus 9sfuerzoa por lle¡a::- a una respuesta 

e'!l;:i!rica. Lo pri!XÜ. tiv::i -de sus ea;:ieriiue.n.tos. la a~sencia d.e control• :r :.S.s, 
nicaa eqtad!aUi.caa, por ai-nples q,ue ruaran, no aeben ceprncs a.nte el valor 

del ejei::iplo q,ue de~6 Luhbock en su intanto de obtener reapu.estas a partir 

de la experimentaci6n (26). 

GAI.TC!I. 

Francia ljalton (1899), he:nos de hacer nota= '!l !'!<portante papel des':!~ 

peñado por las declaraciones de Val ton sobre la naturale:.a de la herencia. 

Sus estudios i'!'.:lpre,üonistae sobre la aerencia en ¡;rnn parte "Il.enoe¡;reciaba 

la. i-nportancia en la herencia de los caracteres adquiridos (26). 

SP.!.LDING. 

:>ouglas S;>alding: (1950), hay que acreditarle el p::-i11er estudio expe

i-!11.ental del se,¡ui-niento-respuesta y del per!o110 cr!tico ~m laa aves (26) • 

. \ntes de terlllinar el siglo XIX, el conce~to de la. evoluci6n por seleE._ 

· c15n natur:il hab!a alcanza:::.c &r{n aceptaci6n.- i.a. a'tolog!a ení'ocaba enton

ces los procesos y el pror-eso de la evoluci6n 'llontal. Los pri'ileros '! ':l.1s 

iestacados investiga-J.ores en ~st~ caitpo fu'!ron Spencer y Darwin, quier.es 

. expl!ci ta.11ente reconocieron, una. continuidad en los estacios 'llentales y la• 

capacidad.es con:!uctistas, des:le los 'll.a:n!feros inferiores hasta el ho'Ilbre. 

A:t1bos se interesaron, en las leyes que iiobiernan la. evoluci6n :n'!ntal. ~ 

particular, los principios dar.1illianos je antítesis y hábitos asociados 

han d.e<1ostrado au "validé:: hasta el d!a de hoy. La dl'.reccl.6n indicada por 

.:>arwin fue sc¡eu.ida por Ro'lla.nQs, q_u.i.Sn est~bleci6 el es-:udio en toda forma 

.iel coinportamiento co=.?Clra"t;ivo, y preparó el terreno para dl p::-imero de 

los inodernos '3D'l;Udiosos del co"Dporta'Diento aniinal: Llo:yC. :-1.organ. ~as ad•.re.!: 

tenciaa de; Moraan para q,ue no ae hicieran aupoaicionea auper.f'luaa dea~P!. 

ñaron un -papel i'llportante en el desa:::orollo de los procedi'llientos objetivr,;a 

y !"uncionales an t!l estu::lio :iel co~porta':liento. Las aportaciones d.e Ja1¡1a~ 

ta'Dbi~n fueron vi tales para loa conQuctistaa quw trataban .!e ·libera:-ae de 

al~naE" de las '!n¡añosas suposicionea del laurckianisi:io. t-'1nal111ente Loeo 

y 3U escuela o:Jacanista encont:oaron la 'lll!todolo~!a de las :::iencias !.!sicas 

9n las ra!ces B:??eeula'tiva.a d.e. la etoloc{a (26J. 



Periodo de 1900-1970 

. Loa estudios de etoloc!a europeos coaio loa de K .. z. Lorenz y Niko 

Tinbercen han ejercido un efecto profundo a·obre la investip.ci6n actual 

del coaiportamiento animal .. :i..as causan de este efecto son tres. En pricier 

lucar casi todos los conceptos de estos et6locoa surcieron de la observa.

ci6n directa de los animales en su medio natural. Los probleusae surcidos 

por estas observaciones fueron, por lo tanto, verdaderos e importantes. 

En segundo lupr los et6lo¡;os europeos se int.eresaron en los factores 08.!!, 

sales del comportaoient~ en todos loa:> niveles: molar y molecular. '! fina!, 

mente esto:: }'loonbres estudiaron una gran variedad a.e orpnisa:.os. vertebrados 

e invertebrados. Este :ran enfoqu'! del coaiportamento animill cener6 el 

prítne'?' '03.rco conceptual bastante completo para la etolcc!a. Por consiC\J.Íe,!l 

te. es ad.acuado considerar a la. e'toloc!a europea antes que a otras escue

la.a de pensa~iento, iná.s he'ter6cli tas o especial izadas (26) .. 

tos esfuerzos y resulta.dos de la escuela etol6:ica europea culcina.ron 

con la publicaci6n del resu1Den d.e Tinber(ten, "The Study or Instir.c-;11 (1951). 

Un n'!JeVo erúoque, que sintetiza estos conceptos con los de la. psi::olcg!a y 

neurofisiolog!a comparativas de los Este>dos Unidos, empez6 a surcir en le. 

d&cada de los cincuentas (26). 

Loa et6loe;os europeas eran natu'l';'8.liataa. ~a primeros objetivos sie!:! 

pre conaist!an en observar a los animale• en su medio aobient:e natural y 

describir au conducta. Tinber¡en en sus mocedades ru& un ávido naturalista., 

que observaba insectos y p!jaro11 con la misu. ardiente curiosidad que se 

po•esi'Jr..aba de loa lectores de su famoso libro "CUrious Natural..ists" (1958). 

Lorenz y otro• prefirieron criar anima.lee en condicionea parecidas a. la.a 

natural.ea, con el objeto de observar de cerca su comportalliento. to• libros 

de Lorenz "Kinc saloman'• Rice" (1952) ;¡ "Man Meeto Doc" (1954) oon obras 

el.laicas entre loa am:ntes de loa anima.lea. Sea. cual fuere la natura.lesa 

exacta de au enfoque, loa estudio• etol6cicóa europeos est4n imprecnado& 

por un concepto emplltico. aunq,ue no necesariamente antropcc!~ico, del e~ 

p0rta"1onto animal (26 ) • 

Loe experimentes aobre las cawsu morales del coaportalliento ruaran, 

por lo pnaraJ., "experimento• na.tu:al•s", en que l& natural.ea a;port.ba 

laa v~riacionen. Por ejesplo, alcuien puede ob~erva.r como un animal raapon-
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de a sus conc4neres o a una bestia de preaa en el cwnpo. CUando loa et6lo

cos europeo• llevaron a cabo experi111eqtoa ~s t~dicionalea, los experi

mentos fueron cenera.lineñte aencilloa, y ae ef'eetuaron en el inedio natural. 

En ricor, la ayor!a de estos et6locos eran europeos: Kortlandt, Armstronc, 

Bal!renda, P.einro~h, Kirkman, Lorenz y Tinberpn, ¡¡ara citar a unos cuantos; 

pero Nice, Craic, :..'hitman y otros tra.bajarott en Aaifrica. No obstante, la 

escuela, en t6rminos ¡eneralee, recibi6 poca influencia de la psicolocfa 

co1J1parativa norteat:nericana durante la mayor parte de su desarrollo, A ºª!!. 
sa de esta separaci6n, la Ui'r8si6n verbal d.e "europeo" cont_ra "a11ericano11 

ha. surcido 001110 conveniente modo da d.istin¡uir a los et6locos naturalistas 

de otros crupos de investipdores situados an No:'."team&rica, CUando, f'inal 

••t•• loa catainoe de los europeos se cruzaron con uno.de loa crupos amer! 

canos, surci6 una fo¡oea controversia sobre loa. conceptos de la escuel.a 

europea. Baste con deci::- a.qui que loe naturalistas europeos· estudiaron cia.!:, 

tas normas de co'%1iportaoiento relativamente estereotipadas, sobre todo de 

aves• peces e insecl:os en sus medios raturalea. y los americanos que l.os 

criticaban hab!an estudiado el variable colDportatUiento de mam.!f.eros en con, 

d.icionea de labora.torio. Reaul taba probable que dos ~pos cualesquier.:i. 

de ho'll~rea icualmente capacitados y !!lotivadoa intelectualmente, que estu

dien ~n condiciones divercentas, inevitab~e'!18nte llapra.n a concep~o11 di!, 

tintoa para e,~Plicar el cornportainiento animal. Coco ocurre en cualquier t'!. 
ma da la ciencia que vaya procreeando, loa en!'oquee orig-inalea de loa ~t~ 

lagos europeos y de BUl!I crlticos americanos eatin hoy un tanto anticuadoa. 

Pero adn tene111oa cucho qu~ aprender de aua ideas, !D&todoa y resultado• (26). 

Una conveniente introducoi6n a l& etoloc!a •~pea puede haoerae a . 

base de loe aicui11ntes pasos, que llevaron a loe et6locoe a sus oonvicci_E 

riea. Primero, seamos naturalistas, obaene1J1oa el cotnportatn.iento, orp.nic! 

111oslo per entidades, y b1DQ.uemoa su sicni!ica'1o en relaci6n con el medio. 

Lue10 nos concentraratnoa en normas particulares de comporta.'ll:iento, descr!, 

bitSn'1ol .. en detalle a partir de 101 puntos de vista del 11 est!mulo11 y de 

la "rea¡iüeata". Coaapamndo tales descripciones entre varias especie•, po

demos deducir aleo sobre l& f'ilo&fneai• del comportamiento. 7ere'llo.!I a.a!. 

ini91110 0~1?10 la.a descripciones del coinportaruiento dan lucar a aupoaioiones 

acerca del aiat~ma nervioao 7 au f'uncionamiento. Finalaiente conaiderarem"oa 

el decarrollo ontopn,tico del comportamiento (26). 
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En el año de 1973 Karl von Frisch, Konrad Lorenz y Siko Tinbercen ~ 

cibieron conjuntamente el preftlio !lobel de Medicina. y Fieioloc!a. Los est!!, 

diosos dei comportamiento aniinal de todo el inundo recibieron cotnplacidoa 

la not;.cia, 'Dtlestra. del reconocimiento a. la. labor efectuada po: tres de 

sus más eaainentee colecas (12, 26). 

Zatos tres hombres consiguieron ser reconocidos como loa m!Jcimos eXP.2, 

nant&s de la nueva ciencia de la "etología", lo c¡ue sicnifica que insta~ 

ron mediante diversaa contribuciones el estudio objetivo del conjunto de 

patronea de co'%1.portacniento de loa animal.ea en condi.ciones natural.es, re

saltando especialmente las funciones y la evoluc16n hist6rica. de dichos 

patrones (26). 
Tambi&n noQ enset'til.ron como aborO.ti::" ~l estudio del comporta'!liento· a.n,!. 

mal. En sus c&lebres traba.jos sobre las abejas, cuyas conclusiones no han 

perd.ido valid'z durante da de 60 años1 Von Frisch utili~6 técnicas eletne,a 

tales de ad.iest-:an:iiento para demostrar cuáles de los eet!'ll'Ulos. del ~edio 

pueden ser detectados por las abejas. Para ello present6 los eat!múloa a 

loa insectos, asociados al acua azucarada. y dotados de intensidad variable. 

Po11teriormnte las abejas :resl'Oncil1Jron a una. :leter"Uinada in'tenaidad de ª!. 

t!arulo en ausencia cie a¡ua azuca~. As!, el valor de dicha intensidad se 

anot6 como pertaneciente a sus ID4rpn11s de seneibi.lid.a.4 ( 17,26 ). 



CAPITULO 2. DEPIHICIOH DE ETOLOGIA Y SU JUSTIPICACION. 

La etoloc!a •• considerada coeo l.a biolocia. d~ la conducta. Es el ª!. 

tudio objetivo del anieal y del hombn desde un punto de vista biol6~ico, 

con un acento particular sobre la conducta, au adaptaci6n y evolución (2~). 

Stoloe.la uiUeao •• considerada co•o el eetudio cient!!ico del com

porta•i•nto esclusiwo de lo• ani!llal.••· EYalú 'la interrelac16n del animal 

con el •dio ambiente que lo rodea, tratando de diferenciar la conducta · 

no'f'Wl.l de la anoT'Ml enfocado hacia una mejor!a en la crianza y producti ... 

vidad (9, 10, 13, 16). 
El t&reino de etoloc!a fu' crea.do por Geoííroy saint-Rila.ire en 1854, 

d.aaisnando con esta palabra e:s:actamente lo que Haeckel en. 1866 llamaba •!l 

toncas ecolocfa. Una rau cient!!ica independiente que correeponde a la 

"3ioclocia de la Conductaº actual ru.S funda.da por Dello en 1895 y consacr.! 

da coco verbo eepec!fico en 1909 utilizando el t6rc.ino de atolosla (23 ). 

La necaaidad de conocer da a f'ondo el coarportaeiento animal y todo 

lo que puad.e inter!erir en &1, 1'.a aurcido en los W.timoa ai'ios con ·más fue,;: 

za entre las personas que eat'n involucrada. en la producc16n animal, ya 

qua tomando en cuenta. los principios etol61icos podernos lo¡r&r ~l bienes

tar de los &ni•lea, obtener mejor!as en el caa.neJO y elevar la produc

ci6n ani""'l (9, 1}, 16, 21, 22). 

El tema tiene creciente ieportancia debido al desarrollo de loe inode!: 

no11 aisteam• de producci6n intensiva utilizando udio ambientes controla

do•• lo cual. ha provocado problemas de tipo conductual. Tomando en cuenta 

lae necesidadee etol6cicaa de los anima.lea, podemos evaluar la infl.uencia. 

de loe aieteme de explotaci6n intenai•ra sob~9 sU!J pará11etros produc'tivos, 

:-e productivos y conductuales ( 10,· 21). 

La tendencia de la crianza. moderna del cerdo, ea diricida hacia una 

constante cejara en la productividad. El reeultado de estas condiciones de 

C'I"ianza son 'Dia o ineno• t?."&nafo~ae de laa formaa ori&inales de vida del 

a.nill'l&l salvaje. Por eao, un conocilJl.iento de las poaiblidades da las espe

cies 11alwje• p&rece a•r funda.cantal. en orden de s6lo desarrollar racio

nal~ente loa abteua de crianza que el animal pueda adaptar y que pueda 

dar una producci6n 6pti•- (33). 

en contT&ate a otras especies dom6sticu, existen dia¡>onibles alcunoe 

da'toa de loa anceatro• ealvajea del cerdo. De 111&nera qua loa conocimientos 
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del coeporta'&iento y lo• Mcania•oe tiaiol5cicoa involucrados en la adapt!, 

ci6n de lo• aniaaalea salvajes a lu diferentes ~ondiciones ambientalea f!, 

•once crandeMnte la explotaci6n del cerdo doa:i,atico (3,). 

En todos loa animales exiaten actitud.ea o hábito• "innatos" entendie_!! 

doH por esto aqaello que no requiere de lDl previo aprendizaje para poder 

realiza%'99; aa! pues, resulta interesante tratar de deter'B.inar hasta que 

~to loa hAbitoa de conducta eon innatos o adquiridos y ai han sido mo

di!icadoa por el hoinbre durante el proceso de domesticaci6n (1,, 22). 

Por otro lado las enf'ermedades se expresan a trav&s del comportam1e!!, 

to por 'lledio de l"Os s!cno• cl!nicoa, y siendo que la Medicina Veterinaria 

ea enfoca al alivio y trat&!Jlianto del dolor en los aniaiale9, se requiere 

del conociúento de la atolocf.a para facilitar el d.iacn6stico y t~tamie!!. 

to adeouado de lae enferinedades, lo que tneri ¡>or consi¡uiante un bene

f'icio at11ocional y !"!eico a loe anima.lee (22). 

Loa Mldicos Veterinario• y Zootecnista.s. pueden hacer de la etolo¡;ía 

un& ciencia aplicada (16). 
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CAPITULO 3. ORIC;:N Y CLASIFICACION TAXONCJIICA DEL CERllO. 

/ 
/ 

Al pareicer las razas actuales de cerdos, pertenecientes a la eapecie 

fila!. doinesticus, descienden de dos especies o.e.lvajee; las razas del norte 

de ::Uro~, del jabal!. .§.2!_ ~; las del sur de Europa y las de Aeia y 

A.frica, de urio de los cerdos malayos, el cerdo de collar, ~ ~· 

El primero fué un aniina.1 más .fuerte y de inayor desarrollo que el se~do 

y tenia el cuerpo .-s deneainente. poblado de pelo; pero el ~ ~ 

tenía una 1?1ayor habilidad reproductiva. Las ra:r.aa porcinas '!IOdernaa se han 

desarrollado a partir de dif'erentea cruzas entre los doa tipos orii:inales 

y sus d""scendientea (8, ~' 10, 36, 38, 41). 

Se han obtenido t11uchas raza.a de cerdea especializa.Ca.e para deterniti!, 

do fin, por 11edio de la selecci6n artificial en las cr!as. Alsunoe d.t!ie

ren mucho de sus antepasados salvajes en el taftlaño, con.í'or-Sci6n, color, 

capacidad reproductiva y otros rascas; aunque no se han creado nuevos a

nima.loo (41). 

ner Eoceno a. recientes tielllpoa se han cnad.o ocho familias (29). 

El cerdo es un uncuJ.ado que pertenece al orden de 1os artio~ctilo11, 

•• decir, oon n~tnero par d.e dedos. Pertenecen a la fa1111ia de loe sildoe, 

q,ue junto con loa dicotilidos o pfcaris y los hipopotlir.idoa 6 hipop6tamoa, 

intacran Ñ ·.suborden de loa pa.q,uidertaos 6 querocorfos. En estos el eje de 

ao11t'n pasa entre el tareero y cuarto dedoa bi¡n desarrolladoe, el p'l'imer 

dedo aie'llpre eat4 ausente, y el secundo y q_uinto est4n reducidos o perdi

do.: 

Orden; . Unculados (mamífero• con pezuiiu) 

SUborden: Artio~tiloa ( dedoa parea) 

Q.uar0t1orf'oa. 

Familias: a) ·Hipopot4aidoo: Sipop6ta110. 

b) Dicot!lidoa 6 f'aailia Tayasauidae1 Hcari. 

e) SÚidoe; Vardaderoa cerd.oa. 

1. Clnero 1!2• 
a~. Jabal!. 

'll!!! ~· jabal! •layo. 
§.!!!. dollleeticua. cerdo do9'et1co. 
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2. ~nero~. 

Jabali con coleillos superiorea lareo~ 

y curvos. 

3. ~nero Phacochaerus. 

Jaba.J.! verrucoao, con los colmillos su 

peri oree vueltos naci1a atuera. 

(6, 7, e, 1e, 29, }4, 36, 38, 40, 41). 
El c'nero ~ cot:iprende, ad.etnia del cerdo do~stico. varias especies 

salvajes. Entre ellas Cicuran al .2!!!. scrofa, 6 ja.bal! de Bu.ropa1 el ~ 

C'r'istatus, 6 jaba.lt de la :&Jdia; el ~ anda11anensis, de las islaa Amia'llan; 

el ~ ~· de las estribaciones del Rimalaya; el fil!!. ~. el 

fil!!. verrucoeus y el fil!! barba tus, de la reci6n malaya; el ~ af"?"icanus y 

el ~ a.fricanue y el ~ procus de A.frica. Las especies cita.das va.rian 

conaiderablefllente en ta.maño, color, longitud del pelo, lon~itud de la cola, 

presencia o ausencia de una cresta de pelo en el cuello, 'CaOJaño de los col 

millos, núm.ero de i:nainas, etc. (3e). 

Se. han descrito cerca de 25 subeapeciee ,2.E.! ~' esta.a represe!!. 

tan variedades que se han desarrollad~ por la adaptaci6n a las cond.icionea 

locales del 'lledio ambitmte y el. clima ( fic• 1.) (B, 36) • 
Por medio de estudioa oeteol6cicos, se han establecido las diferencias 

ent-re las variedad de subespecies del cerdo salvaje, tomando la loncitud 

y contornu del hueso lacrimal • Este ha demostrado que el cerdo Asi,tico 

proviene del .§!!!. ~ crista.tus y ~ ~ ~' que tienen el hu~ 

sÓ locriual corto, IDientms Q.Ue laa aubespeciee del. cerdo aalvaJe Europeo 

tienen e! hU8ao lacri:aal. l&TCo {B). 

El primer cambio que ocurri6 con la domeaticaci6n del cerdo f'uf un 

acortam.anto de la reci6n frontal dttl. c••o, y una dis.J.nuci6a de la ta

lla del animal an cencrs.l. Sste ee 111UCho cá.a parecido a lo• de hueso lacr! 

usal corto, lo que correlacionacto con el proce•o a:iterior refieja la ubic!, 

oi6n del propnitor oalY&je.(8). 

'!:n el lejano Oriente, el oerd.o ten!a u.yor importancia econ6mica: que 

en el Occidente, y •• probable que en China loa anticuo• ani-1•• doel•'t! 

coa co•o •l perro y cerdo, e~n criados como ruante de carne. Loa cerdo• 

del Orienta son de ericen muy anticuo y .uchaa T&riedadee de oerd09 rueron 
procreadae en China (8). 
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Pie. 1. Diatribuci6n de laa subespeciea de ~ scro~a: (5) 

1 •. ca.11tilianus 15. leucoQl",IS tax 

2. barbarus 16.moupinenais 

3. m.r!dionalia 17. chi "t'Odontua 

4. majori 1 e. riukiuanus 

5. reisri 19.taivanua 

6. •crota 20.o'?'istatua 

7. falzCeini 21.andaunensia 

8. attila 22. nicobaricua 

9. libyoua 23.jubaiua 

10.Bennaaren1i• 24.vittatus 

11.nicripoo 2~.!'loreai¡nua 

12.raddaanus 26. timol:'ensia 

13. uaauricua 27. papuensia 

14.coraa.nus 
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CAPITULO 4. EVOLUC!ON DE LOS ANJJ'.ALES Y LA CONDUCTA. 

Evolución es la transforu:aci6n adaptativa de las especies a tra.véa 

del tiempo, coo:io i:i.ed.í.da. de scbrevivencia. El proceso de cambio que llaGJ.a _ 

moa evoluci6n se sigue efectuando en nuestros d!as, aunque va siendo ~ 

dual. (23, 26). 

La evoluci6n de los se~s vives mejor adaptados a su ambiente, o a. 

circunstancias nuevas, depende del hecho de <I.Ue los descendientes nunca 

son copias P.xactas de sus padres. 

· Como dichos animales est.in o:iá.s capacitados para crecer, :i-epl:'oducirse 

y criar a sus hijos, los científicos dicen que son :nás aptos que sue ºº.!!!. 
petidores y ascendencia. (28). 

La vida sedenta-ria ocu:-ri6 harcl unos 10,000 años cracias al. desarrg 

llo da la airricultura. El pastoreo, la crianza de los anima.les a campo .!. 
bierlo, parece haberse desarrollado ¡-radualmente y quizá se reQ01'e a unos 

30,000 años. '!.'a'llbién se llev6 a cabo la caza controlada de eran.des rebaños 

de animalee. (26). 

Al estudiar recistros f6siles encontra1Dos periodos durante l.os cuales 

al¡:unos animales evolucio~ron cona'Cantem.en'te y progreaiva.fllente de un 'tipo 

a otro. Bn Africa, la !"amilia del cerdo hizo precisaQl.~nte ésto durante los 

dl.ti111oe cinco millones de año• .(25, 29). 

En un 'llOfllento dado hubo varios tipos de cerdos, pero todos estaban ~ 

volucionando de 111anera semejante. Uno de los rascas importanteo que estaba 

.. cambiando era el de sus dientes, cradualniente, los dientes de atrás (mol~ 

res) ae hicieron m!s crandes, 'nientraa que loa de adelante (pnmolana) 11e 

fueron haciendo más pequeños. Por consicuiente, la claae de diente que •!!. 
centramos en un· •itio puede decimo• cu!n anticuo ••· (28). 

E:l cardo ··dodatico conte111por4neo, ea el resultado de un proceso de ·· 

cambio• evolutivos. Prionero q,ue nada, dad.o por la selecci6n naturai •obre 

el f!Sadfero primitivo hacia al cerdo salvaje, lueco la doeesticaoi6n e&!, 

bi6 al cerdo salvaje, dando oricen a loa diferentes tipoa de cerdos do-',!. 

ticoa. Loa cainbioa evolutivos transcurrieron durante un lareo periodo de 

tiempo, maycir que el de la doaiaaticaci6n. Lo• cacabioa del proto-uaifero 

al cerdo salvaje toe16 140 alillonea de ailos, siendo que 1l cerdo b& eido 

·domesticado por espacio de 8,000 ailoa. Dentro d.e la perepectiva de lo• 

ca.m.bic9 evolutivos, la domesticaci6n ha tenido poco •tecto sobzw la bi~ 
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lo&la del cerdo. Del ai•IDO eod.o que el comportalliento, aapecto de la biol,2 

c!a cownmente alterad.o, laa ai~litudea entre el cerdo dom4•tico y el ce,t 

do salvaje •on úa notable• que las difer'l!noia..(1, 31}. 

Adn cuando itl total de la contribuci6n de la domeaticaci6n es pequ!. 

ña, co111parado con la avoluci6n, 4ata ha. resultado en 111.portantea cambi~s 
en aspectos eapec!ficoa del cerdo. Debido a. que somos responsables del d!. 

eei!o del alojamiento de los cerdos tomando en cuenta sus requerimentoa bi2,_ 

l6cicos, debemos conaiderar loa cambios y causas que se derivan para tra

tar de enf'ocarloa hacia una a:iejor!a en la explotaei6n del cerdo (1 ). 

Da.rvin en 1875 sugiere que los an11Dales dom,aticoa han sido 111odi.fic!, 

doa a travtSa de uaa aelecci6n inconaciente 6 selecci6n natural, desde an .... 

tea que el hombre se basara en caraoter!eticae eepec!ficaa (20). 

Por debajo de loa diversos tipos de conducta que los aniwal.es apren

den, suJ:>yacen las pautas motoras invariables que heredan. Setos rascas de 

con::tucta conntituyen una caract.!!r!atica aapectfica, lo mismo que la estru.E_ 

tura y la forma corporal (20). 

Bajo todas las .ariacionea de la conducta .individual COll10 :z;-esul tado de 

la evoluci6n,. dotneaticaoi6n y 111:odernoa siatel!laS de explotaci6n, subyace , 

una estructura interna de coaiportamiento o conducta heredada que cara.et.!. 

riza a todos loa 'Iliembros de una. eapeoie, de un Pnero 6 de un crupo tax2 

n611lico in4s amplio, lo miaeo que el oaqualeto de un antepasado primitivo 

caracteriza hoy la forna y estructura de todoa loa rna.miferoa. no hay duda 

de que loa animales_ en cenera! heredan ciertos ras coa de conducta prim&T". 

rica. En loa anieaJ.ea superiores tales rascas tienden a quedar enmascara

dos por la conducta aprendida •. La IDB.yorta de tales. patronas se transforman 

e6lo de una aanera aruy lenta en el transcurso de la evoluci6n de las "ªP!. 
ciea y ae resiste Obatinada•nte al aprendizaje individual. (31 ). 

El or!cen hist6rico de una pauta da comporta.atiento, .rorzoaaeente ha 

'de ser en crlln parte eepeculativo, ya que no hay C6silea del Co'tlporta~ie~ 

to tal cual. careciendo de un lareo historial del desarrollo del eornport.!_ 

mento téñernoa que depender de inferencias, a partir de eatudio• compara

tivos, o de 'DU.1 limitados antecedente• h.ist6ricos, de loa cuales extrapo

lamos úa extenaa1 hiatoriaa del dasa1:l"°llo del cocaportaaú.anto. Satae .11-

'ni tacionea demuestran po:r que a• conoce tan poco de la historia del desa

rrollo (20, 2~). 
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ta causa hist6ríca 'llá.s ~bvia de un patr6n de desarrollo es la acci6r. 

de la selecci6n natural sobre las poblaciones. !'to obsi;ante, existen varios 

métodos para estudia= la historta filocenética del coc:¡portaaiento (26). 

Las estruc~uras subyacentes en el compo~ta'níen~o o los ::-esul tad.os del 

col?lportai:iiento, a veces pueden foeilizarce. Por iejeai.plo, las ee't::-ucturas 

6seas pueden re·.relar si un aniinal !'6sil pod!a. volar o no; las huella3 cie 

las pe.tas de reptiles extintos nos capacitan a =econstru.ir sus pasos; n.,i 

dos t'6elles revelan alcun.as cosas so~re su ccc:portamíento al anidar, y los 

insectos encajados en á'llba.r pueden !:"9Velar su sociabilidad.. 3in eobarco, 

para establecer una aplicaci6n di::-e:::ta a una paata 1e a.es~rrollo en un a

niinal existente, ha;¡.- que es"Cablece::- deí'ini tiva-nente que las :::-iaturas que 

dejan los restos fosilizados 'ln ~alidad son a."lcestrales al a..-iica.l ::;.ue se 

estudia ( 1, 20, 26). 

En los anirna.:..es doinesticados encont.ramcs el punto !'inal -:ie una seles_ 

ci6n artificial i'!lpuesta. po:: ~l hombre, que es esencial'!len-te un caso es~ 

cial d.e selecci6n na.tu:-al. !)') realiciad, hay dos claseo :ie selecci6:: que 

puede ocurrir durante la dc'llesticaci6n. La primera implica i.:n;o. s<:>lecci6:l 

conaeiente y un apa.rea'llien'to selectivo para ciertos carac'te':es e~pec!f!.cos; 

por aje"Dplo docilidad de ·rarias especies, o aspec'tos de la p=oduc«::..vi:iad, 

sin consideraci.6n a los e!'ectos de tal selecci6r.. sobre la ada.;.'ta::iilidad 

ceneral. Tal selecci6n no i:t:ita a la selecci6n na-:ural, ya que no es"tá .::ln 

jue&'O la. ad.aptabilidad de un animal; la selección na'tunil act1'.ia sobre or

¡anismos completos, no sobre cara=ter!aticaa individuales ( 26) • 

.. La secunda !"orm. de ael.ec1i6n abarca la a.cci6n t:ás ~util ael ~e·iio 

ducntSstlco creado por el hombre. Al pa.ncer, alcunaa condiciones ha.s"ta. he:: 

indefinidas de la doc:iesticaci6n af'ec"tnn a todas las especies doméoticas. 

independientemente de las caracter!aticaa particulares por las cuales se 

haya seleccionad.o a la eapecie en cuesti6n. Por el.lo el estudio del comp<J.!: 

ta.miento de loe animal.es doinésticos puede ser especialmente revelador, 9,2 

bre todo cuando exist:e un ante pasa.do salvaje ( 1, 20, 26). 

Si se sabe c6mo las presionoa selectivas del oedio 111ol':iean las pautaa 

del coiaportamiento y la.a iu.ntieneft·~en la.a poblaciones, sed posible dedu

cir al=° do la. historié& Je un patrón si se conoce la historia del 'lledio. 

Hoy dia a6lo ae conoce la historia ambiental. de unaa: cuantas recicnes, y 

ªªº• de !"or'llll. fln1Y' cenera!. el uso de !ndicea fiSsiles y lo• recistroa de P2. 
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len de los eetudioa li'mlo16cicos han hecho posible saber a.leo acerca de .las 

temperaturaa y la precipitaci6n pluvi~~ y describir la nora doininante de 

&pocaa pasada.a. La ceoloc!a hist6rica ha autnenta.do nuestros conociinientos 

del auatrato r1aico. Si, adeds, aatudiáramoa loa antapasados !6eiles del 

animal reciente 
1
y locr'raraoa correlacionar la existencia de estos f6ailes 

con uno1 eedioa particulares, entonces serta posible extrapolar en la hi!!_ 

toria del C01Z1portam!ento animal. Son obvias las limitaciones de ésta Mt,2 

do¡ hasta la .fecha nadie ha intentado usarlo como fundamento de nincuna.. 

reconatrucci6n detallada de la historia del comportamiento (26). 

Sin embal:'co, un ejemplo de este en!'oque a.parece en el estudio obra :ie 

Bai-thoÍ.omev "T :Birdaell, de la.a pautas de preoipitac16n pluvial de Austria 

y de au in.í'l.uencia sobre laa di"llensiones de las primeras colllunidadee hulD!!;, 

nao (26). 

Concluireaios remarcando la estrecha relaci6n existente entre la evolJ;?¡, 

ci6n f!eica y la evoluci6n e~ol6cica de los aniinale• por pfecto de la ev.2. 

luci6n, 7 domesticat:i6n (selecoi6n natural y. seleooi6n artificial) (1 ,20, 

26). 
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CAPITULO 5. HISTORIA DE LA DOl'.=ICACION Y DESARROLLO DEL COMPORTAXIEN'l'O. 

~o se sabe cuando einpez6 la domestica.ci6n de loa anim.les, pero es 

aecuro que fu~ 'DUY anterior a los tiempos hist6ricos prioitivos. Es "nuy pr_2. 

bable que la domes'tiicaci6n empeza=a al final de la edad paleol1tica y rec.! 

biera impulso decisivo, durante la edad neol!tica. r.ada anical dori::!Sstico 

tiene un ori~n ::-estringido :¡ humilde, a partir del cual y de una aelecci'On 

cons ... ..ante, ntspecto a uno u otro carácte:, se han producido mfil.tiplee fo!_ 

mas de utilidad u ornamen'tales, o con ambas !'inalidadec, o con nincuna de 

ellas. La. selecci6n ha sido aiei:rp::-e· y se.W.rá siendo la clave de· la tnej.2_ 

ra de los animalets (1, }8) .. 

Aunque no ea conocido el i:comonto exac"t.o en que empez.6 la. doaiesticacit>n 

de los ar..imales, parece 16cico suponer que con la posible excepci6n del P!1 

rro, Je inici6 cuando el hombre dej6 de ser exclusiva~nte cazador y ado~ 

t6 una. :forma de vida más o 'llenos sedentaria. Esta nueva forma de vida ex.f.. 

c!a -;ener a 'M.no los alimentos. Fa.r.l ello era indispensable el cultivo de 

las plan~as y la cr!a de loa anir.iales. :!e!lo.e aquella &poca ramota hasta 

nuest:TOs d.!as, el hombre ha estaci.o produciendo plantas y aniinales, selec

cionando las variedades de inayor u~ilidad y establei::iendo lineas pu=as de 

plantas y razas pu...-as ae anioaleo, de modo que "tar.t:o las plantas, como los 

animales, han alcanzado notable períecci6n. Los a.nii:iales superiores se ~ 

joraron sin duda en cada una de las civilizaciones anticuas y sufrieron un 

retroceso con la decadencia de la civiliza.ci6n q_ue los hab!a producido {20, 

36, ]S). 

A pesar de que se desconoce por co!I!pleto, y probablemente no llecari 

nunca a conocerse la época exaota. el ori&en y el meca.nismo de la d.omes

ticaci6n de los animales sicue siendo objeto de enconada discusi6n. Pero 

hay qua reconocer que adn cuando conocieramos las cenealocíaa da todos 

nuestros anima.les hasta el re(Doto orir-n de los rnamíferoa, no diapondr!amos 

de miJjores arma.a pa:ra producir un buen pnado en la actualidad. Lo que a! 

podemos ase1Urar ea que al h01Dbre neol!tico no le brot6 de pronto la idea 

de que loa anitna.les pod.!an ayudar1e en su dificil lucha por la existencia. 

La prueba de !!llo es que en aquella época loe cerdos no encordaban rtl:pid~ 

mente, _las ovejas no produc.!an lana, laa Y&Caa daban tan s6lo la leche ~ 

cesa.ria' para &lll&mantar a aus ternero• :r el caballo salvaje ara probablemel!. 



26 

te muy dificil de (!).anejar (;a). 

P-ara ~l ;xi to :ie la. tlo-:iest1caci6ñ. es necesii'rio .¡ue los animales P'.1!. 

jan '=lantenerse en cau-;iverio y :¡ue sean r:ianejables en cierto gra1o. P.'.l:."2_ 

ce ~ro!>able q_ue haya haDioio vari ;s centros C.e 'J.oi::esticact6n, pe=o no se 

ss.be d6n:ie estuvieron. :io ex.i3t~ un .Jrden crono:i..6.;100 un.initlleinente acep.:!. 

d~ para la o!o::\esticac:!.6n 1.e los 3.ni"Dales :ie 'Da.JO:' :a-::año. ~isten jibujos 

:i.e ;.-acas, 0·1ejas, cerdos y :isnos en inscripcicne:J ~gi~cia!;I :ie ,3,0JO 6 

4,000 a~cs .\,:. {;3). 

Las raEas· de ceraos actualt:!s s1Jn probable111ente el ::-esultacio cie \."a:.-i.c2 

~a':.lco d~ cruza-:;.i¿nto ~nt~ las especies progeni to:-as y sus descen:i!.entt!s. 

s~ cree qu& al cer:.o fué '10-:;es~icado C':ln pos"te=io::"idad a 13. vo1.ca 1 a la 

oveja y an-:as qua e: ca.bal!.o. 5.:?leccicn'.l'lO iJO:" su ap":!.tt.:d. iJa:a en.;:;:i:-d.:i.r 

-:á.pldJ.:!en-:.~ '/ c:m poco costo, ocupa el cer:!o el prl":.er lu~r P.ntre to:ioa 

los ani'!lales por S'.l c3;:aci1ad pa:::-a t=a.nsforna.:" los for:-aj:s en :arr.g, y 

~s el 3egi.m·10, por su p:::-'.:nucción ie carne (35). 

:oso:ie tie':lpos re>101:os el cer::!o fué un aní11al >i_uu habit.5 en los bo!_ 

quee, "t:abiendo sido 'icin~s'ticado ·en Europa '.l Asia aproxi'Ila..:!amente 5,000 

.:t. i'l,OC-:> a:ios atrlis (1, 9, iO, 20), 

Al ser ;!o'!l~s-:ica:io e! cer.io perdi6 3U caracter bel.!.coso .,~ se han ::.:;. 

-;.ifi:.a:io sus hábitos '10 1)8.storeo noi:ád.ioo ·e:i. busca de t-.ibé:-culos y fo=r.:! 

jes. A.1.:..Jra es un a.n!-nal que se ":Jar.eja f':il'llente en gra.nde3 6-ru¡:os bajo 

con:iicicnes do crld.nza en cautiverio. Los cercioa salvajes '!lues!r::i.n una .:_! 
plcia aQaptaci6n a la c:-:.dnza e!l cond.icioneo :=O?strin.;idas de esps:lcio (iO) 

~o de hacer not:ar qu~, a ca.usa 1.e la ..!o~;esticaci6n, :as anir.:al.i:s 

p!.<?rden la ::larida1 ~e 'lUB -:en:1encia3 inatir..~ivas; su -cen~i6n 'J :3US rea.=, 

ci~n~11 a situaciones inesperadas; por otro l~do, 3i el ani..,,al doinJstico 

es capá::. rie ae6'1.!.r sus hábit:>s en ·.m ~eóio invariable, ésto ser!n conte1!_ 

;il:i".'.1.o co-no una. o-:-gan.i~aoi61'l perf9cta del co""npo-rta!::1ento ('13). 

Ea.le"3 ~n 19ó9 :iefine la '10'Ilesticaci:Sn coll:o 11 la. conaici6n en :a cu~l 

'?l ::':"JZa'Jl~'!!nto, cui'!ajo y a.lii:t9n'taci.ón :!e los ani-::aleR est.i cont=ola::.a ~O!:' 

-:.1 i::.'tlbr1:t''. ?ero; en ;;é:::-n.ino:i :!.e .:i.:.!a.ptición e-::o!.éi;ica, algunas 9Speciac sor. 
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eacencialmente preadaptadaa a la dooneaticaci6n, llientraa q:ce otras no • .E,! 

to ea particula.rf!l.ente notable en los unculadoe y p.J.liniformes, cuya ca~ 

sidad adaptativa es tnuy elevada. (9, 20). 

Estas caraeter!sticas etol6cicas que favorecen la domesticaci6n se 

, establecen to'!la.ndo en cuenta: ( 9) 

Eatructura social.-

Desarrollo prec6z.-

a) Foniaci6n de crupoe matriarcales con estable orden 

jerárquico. 

b} Dimorfismo sexual, macho dominante y policineais. 

e) Rá:¡Jida. uni6n da la ma.dre-cr!a, pam. que ambos se 

a.cre~e.n al ~po y prOporcionar mayor pro'tecci6n 

a1 reci'n nacido. 

a) Las sensaciones, lflovimientos y aprendizaje ocurren 

:á:pidamente deapu&a de nacer, lo q,ue favorece su 

a~e¡aci6n pronta al crupo, importante factor de 1 

:;>rotecci6n contra loa predatores. 

b) La uni6n ó Socializaci6n pril!laria ·oeu:Te '!"ápido de,!_ 

pule de nacer. 

Comportamiento incestivo.-

a) ?.erb.ivoroa u o!Il?l.ivoroa; su sistema. dipativo es ideal.; 

ya Q.U~ no establece competencia por el alifllento con 

el bomb::e. 

Adaptaci6n al cambio.-

a) La ausencia de l:'ttqUerilDientoa •specializadoa per<J! 
te utilizarlos en eran variedad de caed.io a11.bientes. 

Por todc- eato el compo~amiento propio· en un inedia ambiente natural 

puede ser necesario modii"icarlo si el animal es 1114.a 6.til bajo condicionea 

de do"'9uticaci6n (9~ 36) • 
.A.lCU!lOI C&tabiOt!I 119 dan por aalecci6n cen6tica Y otros por cuidados 

en la m.nipulaci6n del medio ambienta (9, 20). 

La domaaticaci6n oc&8iona alpnoe oaabioe ttn el comportamiento cOGX> 

son la "'rd.ida de la. cape.cid.ad para anidar y criar, reducci6n de la acrw
aividad, d.iaaai.nuci6n da la actividad pne't'8l · tn.a el conticamJ.ento (9, 20). 

La mayor parte de la inforea.ci6n que uiatc acarea de la d011.esticaci6n 
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~e loa animales ue lea deate a loa a"?Q.ue6lo&:o• y antrop6lo•oe y a sus teor1as 

acerca del oripn .:iel ho•bre, ya que en al&Unos ~aGos suS estudios y trab.!!, 

jos aportan directa'l!.ente hip6teais acorca. del oripn anitr.al (20). 

El estwUo de los huesos del. animal nos d(, se¡dn alcunos arque6lo¡:o3, 

una idea del ¡>receso de do'lleaticaci6n, basdndose en un estudio coTD.parativo 

con las cultura.a aonte'Dpor~eae (20). 

Al1n cuando se obtuvieron crandes ventajas econ6'11icas y sociales :on 

la do'l1esticaci6n de ¡.os aniroaJ.es a trav&s de la historia del hombre, se 

obsena ll.)19 poca.a d':? las '!dles especies con las que convive el ho'Ilbre han 

si.10 dO'Desticadaa (20). 

Pequeños crupos de cazadores prii:nitivos tornaron el primer aaenta.rnie.!! 

to ¡leruanente del hot?l.br<? en ~ropa y Asia, teniendo probablemente a su a,h 

rededor al cerdo salvaje d.esarrollandose paralelainente (1 ). 

en el norte ofe :.:U.ropa el jaba.l! salvajg (~~)encuentra sus o:-! 

cenes, pos1ble1?1ente ¡irovenient.e de un tronco .0011\!n; y al i:rlsmo tieinpo en 

Asia y la India el car:io aunda (~ ~) y el cerdo sE\lVaje (.§.!:!. 

~) se des:1.rrollaban igual11ente (1 ) • 

. Sa¡ura11ante, en el eate y 09Bte de Eu.ropa, existieron al 141.s'llo tieOlpo 

dos tipos' de cerdos do!D&aticoa, bajo diferentes sisteinas de crianza (1 ). 

El desarrollo del co'll.portar.Uento surJ~ y ca1I1.bia d':1rante al 'Dia:n_o d!,. 

sarrollo del &ni'l1al. Los caininos por los cualn ocurren estos ca~bios 

e>npiezan a ser reconocidos corno una. rama. importante de la otolo.!a (16). 

~ta ~rea especial del 0011porta.r:U.en"to ontogénico no solo revela patr.2 

nes i:iportantes :i.e oo!Dporta'Uiento infantil en ani'Oal 1!3 de granja; sino 

q_ue ta::::i.biiSn revela !'en61J1enos de co'1lporta'Dient9 inna.to (16). 

=:l. saber apraciar el ooiuportamiento y liasarrollo í'!aíco en el ganadv 

joyen tiene una. eran illlportancia. para eu futuro 11anejo. El promeilo de 

inortalidad en los lechones es elevado y puede ser controlado por 'ltodio del 

:n;,.nejo pro~sivo y adecuado, toaando en cuenta sus necesidad.es etol6¡ricas 

espec!ficns ( 16). 

Los "derd.os al nacar a.dn no estAn ooaapletainer..t• desarrollados. Pueden 

ca'Dinar; ver y oir a los poau minutos 4e habe:o navido. Sin embargo su C.!!. 

r&bra no ~st4 totaliuente desar:oollado a.l nacer y algunos m&caO:.sl!l.os hoao.!. 
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t&ticos como el de la ter11oreculaci6n a11n no eatA maduro (25). 

:::l. li•t•- neurol6cico del cerdo .no ha sido estudiado extens.i·1amente. 

adn cuando lata aoci6n puede tener una aplicació~ cl!nica (25). 

La morta1idad de loa lechones en loa primeros d!as de vida es an¡y el.!_ 

vada. (20%). ~ta cortaJ.idad va disminuyendo con!oJ.""Jle el lec}J6n va crecie,!l 

do y ditáarrollandoae. La mortalidad "PU•de aer por causas inf'ecciosas, pero 

la ~yor!a son accidentales. Reafirmamoa que al considerar laa necesidades 

etol6gicaa de loa anima.lea lacraremos mejor!aa en la explotaci6n de los !. 
niaialee (25). 
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CAPITU1.0 6. I!lFLll::llCIA D::L t'.;;;>IO Al!B:G?<"'rE EN ::L COMPOBTAMIEllTC. 

CUando ocurren cac:1.bios en el medio ambi.ente de una especie, se suce

den cambios rnor.fol6~icoe y consecuen"t;e!:lente de co'llportami.en'to en esa ~ 

blaci6n, como mues~ra de una evoluci6n adaptativa (26). 

Loa ani'T.algs q,uo poseen exi¡;enc.ias muy especializadas para el a:.edio 

tendrán, se~amente, inecanis~os innatos que les hace poaible encontrar y 

fijar su biotipo 6pti'Il.o, y esos 111ecanismos deberán e•tar relacionados con 

est!imüos q,ue representan los ras:os particulares característicos ¡;ara ese 

Qedio. En la mayoría. de los casos la per.nanencia de ,..llna especie en su me

dio se basa, ae¡¡Uramente, no solo en reacciones innatas, sino ta.mbi&n en 

el aprendizaje ,14). 

n mecaniscio adaptativo de los anio:ales, para vivir bajo variadas ºº!!. 
diciones cl.imá.ticas, ha sido estudiad.a en detalle por los cient!i"icos 2. 

trav6s de las dos últimas d6cadao, pero solo reciente'!llente se han consid!!, 

re.do loa aspect:os de cornpor10amiento, las di!erent:es respuestas aJ. calor, 

rad1aci6n 11olar :¡ Qledio ambiente !ninediato son más conocidos (4). 

La inf1.uencia del inedio ambiente en el. co:nportamiento y íiSiolo&la 

del cerdo• adquiere importa.."lcia para eva.lua.:::- el desarrollo, aliinentaci6r., 

inaesti6n de acua. comportami.ento social y sexual de Astoa y saber hasta. 

que punto ae a.feota bajo infi uencias IIl:edi? ambientales (4). 
Ca.mbios en la loncitud del d!a, nivel 'nutricional y tempere.tura pue

den tener varios efectos indirectos en el comportaaiento, tsrticula't111ente 

en especies en reproducci6n que ae desarrollan en ambientes donde loa ºª!2. 
Í:Jios estacionales son larcos. Bajo estas condiciones la fisiolo¡:!a animal. 

·y sensibilidad cenenl hacia ciertos estimu.los se ve al tarada.. Los cambios 

de comportamiento est'n •diados 
0

urucha.e veces por reapueatae ho~cnalea 
que alteran la sensibilidad neuro!!IWlcular y el cuno de loa procesos fiai.2, 

16cicoa del animal. Loa procesos reproductivos. an particular, aon cod~ 

cnente a.fectad.os (9). 
F.Xiate dimcrepancia respecto a la 1n.f'l.uencir.. da eat!anüo• exte:moa o 

adio a'!lbientale• aobre el desarrollo ontoc'nico del c01nporta9iento. Hay 

qUi1tnes plantean que ~o• aniaalea dU%8.nte au .rorUc16n fetal no ae asuea

trian como simples reactores paaivoa anta loa cambioa del cedio exterior. Y 
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por otro lado se expresa que el desarrollo del CO'llportaTlliento prena'tal ee 

:'"i.jo, resisten~e a los ca:nbios ex'ternos (20). 

~s dific! l llegar a una conclusi 6n en una .&.rea de es'&udi o a_ue est4 

cona:antel!lente gn desarrolle (20). 

El cerdo salvaje, as! Zo::io el cerdo dorn~s-cico po3e!'n u~ elevada ºªP.! 
cid.ad adaptativa a variaciones '11.edio ambientales. Por lo que la crianza 

del cer::io bajo si3ternas intensivos se ve favorec.illl.a ante erán variedad d"' 

opciones. El ce::-do ha der;:ost:rado ser un sujeto ideal ¡;ara::estudiar el co~ 

?Orta~ento de ads.ptaoi6:i (,3, '5). 

Son ;ie considera.ble interés los efec'tos del medio a'Ilbiente f.!sico, 

especial11ente la te'llpe=atura, '30 las respuestas fisiol6gicas y la econo

<n!a p::-o'j.Ucti•;a ~el cer'io { 10, 2.0). 

R.elativa:nen'te son pocos los estudios reali:a·.ios sob=-e les e:!.'ec'tos C!!l 

'Iledio B.'Ilbiente f.!sicc en el comport&:niento de los c~::a.os. A pesar :ie e2to, 

lo ~x¡:ues'to es .!e grr.n iinpo~tan:::ia pa=a e! ::esa:-r::::!.:c :!e aiste'lld.s ::ie c!:'ia!?.. 

za intensivos utilizar.do IJ"ied.io a'tlbiente ccn'trolP.::o (10, 20). 

E:i. cerdo :!.ifie'!."e ·1e la ~ayor.!a d.e les anieo.les aocesticad.os, ¡:ueo p2_ 

see dispersa. en la ?iel una p:-oteccí6n y una capa ae grasa subcut.ánea -=~! 

'llOaislantoe. En o~ros aniinales la capa de palc per:iite una. ~avor-.acl<;.> =-··<?-::0,2. 

raci6n de hur:ed.ad, pero el ceTd.o no puede sud.ar al ex-;>onerse al calor .. J. 

pesar de que el cerdo posee abundantes glándulas su:io!."Ípara.s en la piel, 

no es un ani71al que transpire, debida a que cada una ;le la.e glándul·2.S su"' 

dor!paras está bloqueada po:: un ";ap6n •e que~i;ir.a, y no':."':16.lment~ pierde 

'inuy poca agua por la. piel. :Ua.ntio la piel se hu'l:e:iece con agué::. limpia, e: 

efecto de evaporaci5n dura ::suy poco tiempo, pero cuando se cub=e c:cn lodo, 

la evaporaci6n persiste hasta ~or dos horas. La pérdida de cale:.- a travéa 

de la piel del cerdo tatnbi&n se facilita. cuando est' expuesta a cori'ientes 

de a.ire (1, 9, 10, 20, 25, 35). 

Todas las !Jled.idaa que pueden ser pro¡iorcionadas paTa oontrarestar el 

calor en los cerdos seriln de 6'.ri1n utilidad· y eficacia; colf.lO es el caso de 

aire acondicionac.o, soinbra, revolcade::-os c:on ~ 6 lodo. Coníol"flle au~enta 

el c:alor los recursos de ayuda dados aer4n utilizados durante ds horas en 

ol d!a (20). 



De 'lanera que loe ce~O! necesitan en clima caliente de ayuda para 

mantener baja au temperatura corporal! Cada cerdo individualmente puede 

al tarar su p&rdida de calor por cambios de post~. Una posici6n relajada 

y e:ittendida. da como resultado una l'tSfl cond.ucci6n de calor, a diferencia 

de un cardo q,ue se echa sobra sua extremidades (20, 35). 

Cerdoa confinados en clim calienta. sin revolcaderos de acua o loiio, 

perunocen echados en '1 Ana hdmeda sobre orina y hecea, 6 rascan el su}a. 

suelo q,ue peru.nece fresco y se echan en posici6n 9Xtendida para. lue¡o r2_ 

volcarse facilitando asi la plrdida de calors incluso intentan introduci!, 

se dentro del bebedero para refrescarse (20, 55). 

Al estudiar la io.f'l.uencia de la tem:peratura. ambiental sobre el cona~ 

IJIO de alimentos en lea cerdos se descubri6 que estos anima.les, al i~l 

que la. mayor!a de los ho-ot6rm.oa, aumenta el consumo en ambientes i'r!os; 

y lo reduce en los calientes ( 1, 20, 35, 39). 
3ajo clima caliente loa cerdos demuestran tener pocq 6 nada de inte

r6a en el estro de las cerdas. Si su cuerpo .se mantiene hú111.edo 6 puede r:! 

volcarse en el lodo el nivel de U.bido vuelve a ser norua.l. En ¡:enei-al el 

nivel de libido del llla.Cho .disminuye bajo intenso calor. Por otÑ lado, en 

temperaturas bajas, aumenta el nivel de actividad sexual (10). 

Ea de especial inte~a para quienes utilizan cerdos en los lab?rate>r. 

rice el hecho de que loa cerdos introducidos en jaulas de metabolismo c_a 

s.en 1Denoa y p.nan cenoa peso que los cerdos alojadoa en chiqueros (35). 

La teinperatura. es muy critica para el cerdito nci&n nacido (34 e), 

por lo que la terDoreculaci6n en el cerdo ha sido estudiada ampliamente, 

enfatizando alcunoa autorea aspectos del comportamiento. Sl cerdo reci&n. 

nacido debido a su tama.i'lo pequei'io y carencia de p9lo 6 era.ea subcutAnea 

para aialaaüento, se va a'!lenazado por la telllperatura. ambiental al nacer 

a pesar del aueento de la tasa eetab6lica y de la termo¡:entisis 1Dediante 

temblores, la te<aperatura. corporal del cerdito desciende pronto cuando el 

ani~ perunece en un ambiente rr!o. El animal puede 1119jorar eu situaci6n 

uiediant• dos tipoa de cocpor.tamientos. Pri1J1ero, el cerdito que tiene f'r!o 

adopta una 1>0aici6a ne:donada que reduce au superticie y, por conaicW.e!:_ 

t.,, la plrdida de calor. S•C\ltldo, se a.pirla con ous c~11paileroa de c&t1ada ·P.!. 



ra aumentar as! su aislamiento, fcrnan:iose as! un cuoerpo grande en lugar 

d.~ ':l:la =.ocena :ie cuerpos pequeños. Lvq ce::-tiitos _colocaios dent:-o e.e una 

caja C"J:i :iiferentes !l.i.vel<!s de teirpe?."atura ~uscar!n y pe~anecerán en una. 

z~:i.e ter-:icn~utr3.. ~s~e oo"!!pO'!'taúen'ta, es rl.ec:!.!', la 3elecci6n de la te:i;:~ 

ra!u~ ai:oiental, ;:uad.e observarse en una na.ve or:iinaria cie part~s .::uan.io 

los cerditos se c::>locan :ieoajo dg las !J.;ipa:-as calafa.::to::-as. En realidad 

un ::o':lpo!":a:niento :ie ·;-a¡:.i.bun:!eo const:!.tuye un s!:l':oma ;J.O l~si6n cerebral 

~n U:l lech6r .. , el a:Ú':léi.l se 3epara. .ie sus co':l;:a.íl.er.::is :!e ca::a::ia y :le la 

!."u~:-:.te .:.e c<:.l.::ir. · iil co-:ipo:-ta-:iiento .!e api!iao::iiento se obs~~ -:a'I!b:!.én ~n 

ce!".los de r:iia :id.ad cuanc.o el a"':lbiente es fr!o, evitand.o as! pdrji.!as :!.e 

::al'.)-:'. :.os cer:io:l a.pr~nd.en !acil ~er.te a. cor;ip:-io:iir un ;anel con su hocico 

para c~ec"tar una !'uen:'! de calor(~, 20, 2;, ;5). 

En el ce::io a.:!.-..:l:o, la tens!Sn por calor es un proble-:ia cay•:i= ::¡ue la. 

-:ensi5n po't' fr!o po:- que "31 ani~al est.1 bi&n aislo.id.o con su ca¡;a. :ie gra¿;a 

s:ib.:::utánea y r.o su:ia. ;:t .;a~eo per:i:!. te Ulló ci.er-:a ::-e.:~:.-i.gera::iln, a.un;ue 

';!.:.. co1lp~rtao:.ittn:o proporcior.a la p~incipal respuesta te~o::-et;Ula.:io:::-a, t,2 

=-~n:!o med.i"iaa 'i..ª ar;.tes :r.enci:m . .;.das (9, 20, 25, 35). 

:'o:i.os los ex;:ed "len"":os :ie-::luestran algunos tiunt.os en rel.aci6n al CO_! 

;ic=-:.:i::..ient:o -!e -:e:--nor2gtJ.l:!d.6n en :er1os, y -:?nfatizan a.l¡;'.lnas de las !i 
~:aci~~es. ~e :al !o=:ia -1.U<l al con'.)cer las necesidades 'D.e:!.i..oair.b!.en"talea 

,,.;.e l::s c.erios, pod.e11os proporcionar u.n apropiad.o ::li-:a para. optim..:ar su 

;:-~d:.J:ci.5n, e! bienas-:o.1:' 7 12 ccono'tl.Ía -:ie la. ~anJa (20).· 
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CAPITULO 7 • CO!IPORTAllIENTO DAL CERDO DOP!ESTICO. 

La cayor!a de nuestro conocimiento sobre el comportaatientG de los ce~ 

dos se ha obtenido a pa?:""t;i·= de datos recolectad.os incidentalmente con la 

investi.;aci6n de nutrici6n, reproducci6n, fisiolo¡;!a y zootecnia. Ean a~ 

recido recíente'Ilente un número de estudios experimentales aobre el apren

dizaje, la. ad.aptaci6n, e1 comportamiento soci.a.l, sexual 1 itaternal, bacie,!! 

do del cerdo la especie raejor conocida entre los inam!!'eros dom&sticos, d~!!, 

de el punto de vista del comporta:niento (10). 

Ha habido un interés considerable en el estudio de los e.rectos medio 

ambientales, especialmente la teo:i.peratU-'""R aohre las respuesta.a .fisiol6r;i

cas o el rendimiento de los cerdos (10). 

Cada dla va adquiriendo :ayo::- impcrtancia el estudio del ccciportamie.E, 

to animal, y .. s-:in .ftás las_ personas que se dedican a este 1:3.!tlo, pués.son.ev:!_ 

dentes loa beneficios que aportan tanto a los anioales, procurando una cr! 

anza. bajo los requerimentos ea:¡::ecificos del animal; y a1 pr<:iporcionar bi.2, 

nestar al ce't'dO elevamos la producci6n y i;anancias (10). 

:!Xisten disponibles al~os datos sobre el comportacúento del cerdo 

salvaje; pudiendo as! correlacionarlo can al del cerd.o cio'lléatico, y .iete!: 

mir.ar los cambios ada.pta-;ivos que ha su.frido el comportamiento del cerdo 

bajo la crianza moderna 03). 
Por ejeClplo, el cerdo salvaje utiliza. la mayor parce oel 'tiecpo 

en el dia, trotando por larca rato para despla:r.aree1 y plopaba en peri~ 

dos oortoa durante emerpncias. El. cerdo actual pe~ece la mayo'?' parte 

'del tiBmpo descansando, y no está. bién adaptado para correr (20, 3-5). 

En la crianza moderna del. cerdo se ba elevado la tasa de nacimientos 

hasta veinte lechones por parto, y el cerdo salvaje en pro~d.io tiene 4.6 

lechones -por pa.rto. Pero la morta1Jlllad int'%'auterina hO)" en d!a se· ha ele

vado, ~uiT.4 po'?' ~l incre'll~nto de ovulacioneo por selecci6n (33). 

Lo M.s importante en el aspecto reproductivo, ea que la ce1:-da. salvaje 

es estacional, y la cerda d01D6stica ea poli6stl."ica continua (33). 

E:l caTSLCter belicoso del cerdo salvaje se ha perdido con la dotnesti"' 

0aci6n (10). 
a co111portamiento tarritoria1 exhibido en el cerdo 11&1.Taje a4n perai~ 



te bajo condiciones do dc'"9oticaci6n (10, 20), 

A.a! 00110 ••tas diterenciaa, • i~ldad.es, e~sten otra• qtle ús ade

lante en el ele.arrollo de cada teu. •• deter11inar4n. 
No exia-:en 1atos sobre el co'Dport~iento del cerdo doin,stico en ªº!.!. 

d.iciones de vida salvaje. 



7. 1 • Ca-!UllICACION. 

La co'l1Unicaci6n es la transm.isi6n de seflales e intercacbio de in.i"or

Éci6n coo:io condici6n previa a la conducta social. Los !lled.ios de comtmi

caci6n son est!mul:::is tActiles, qu!:nicos, 6pticos y ac1sticos. Entre las 

'lllodalidades tktilea de la. cotllUnicaci6n puede ci'tarse el cortejo del ve

rraco a la he111bra, en donde el :acho troa:ipea a ·la cerda en el cuello,. e~ 

baza y vientre; en loe inedias qu!micos, están las !'e=ohornonaa y las sec'r!_ 

cianea de las cl&ndulas olorosas, sin olvidar la orina y l.as satería.a fe

cales en la aeñal.izaci6n del territorio. Los 'Ded.ios de cocnm.icaci6n 6pti

cos eat.in ~presentados por cierto tipo de 1I1ovimientos. Los c:iedioa a.ciS.at! 

cos son léts vocalizaciones, de una eran variedad dentro d~ la etoloeia · 

porcina (9, 23). 

na forma cenera!, se pueden disti'Q4j;Uir do• t;r.l;>os de hdio e.e comun_i 

caci6n. La primera, en la. i:¡ue la emisi6n de señales cuyos efectos &uditi

vos diricen un mecanie;::io desencadenante 1nna. 'to, y conc1erne al reconcci

l!l.iento de concéneres 6 del compañero sexual• La se¡u.nda abarca la confi~ 

raci6n de las señales que si:vec. para el recono::::ia:iento indivio.t.:.a.l y que 

por 111edio de 'D.ecanisinos inr..atos de e::::tr.lctu....-aci6n p9::cep::!va., son depen

d.lentee de procesos de aprendizaje obliptorio (9, 23). 

:::l inter&s en una pauta de conducta. en la vida de1 aniinal condujo1 cie 

aa?lt!r&. natunl, al an'lisis de la e.:imunlcaci6n entre los an!ma.les. Los 

priU1eros et6loaoa europeos t:rataron de descubrir el sicnJ,!'icado preciso de 

pasturas, movimientos y vocalizaciones particulareo que les anioales mos

traban a sua concAneres. Cada actividad. fu6 cl.asi.ricada sec6ri la ¡arte del 

ciclo vital en que aparece, como el cortejo, el cuidado de loa lechones, 

etc. ~cio•u obaer.ra.cionea de loa et6losoa demoatraron que loa moviali.e_!! 

toa 7 Tocali:&acicm.e• del cortejo serv!an para cuchoa prop6sitoa, como unir 

a. la. pareja, eetimul.a.r el !lujo ho1"'1lonal Decesario para. la actividad m-

prod.uctiTa, y a11ecurar una sincron!a del macho y l~ heabra en el. cíc1o de 

la. ""producci6n. u- pauta de COOlport&eiento .,.,.,,. !'unci6n biol6¡¡:ica bbica 

•• la oomwúoacJ.6n •• lluado por loa et6locos europeo• una "ex.'úbi.ci6n"(1 ). 
&l, eatudio de la& ezhibicicmaa llec6 a sar uno de loa puntos princi~ 

lea de interla para loa et6loeo• europeos, quedando en claro que la. uh!, 



biciones tienen funciones com.micativa.a (26). 

ta e'lliei6n de sonidos 6 vocalizaci6n; es probablemente lo ms ai¡:n! 

ficativo dentro de la coounicaci6n de loa cerdos. Veinte sonidos fueron 

identificados, y media docena son íacilmente reconocibles por el hombre 

(9, 20,25). 

Lo• sonidos transmitidos t>Or los cerdo• son el cruñido• ladrido y 

chillido 6 berrido.(9, 25). 
El cruñido larco es de 0.4 a 1. 2 secundos de duraci6n, y se UtUestra. 

corno res-puesta a un est!mulo ¡rato especialmente tá.ctil. ::l. ~fiido coWn 

es de 0.25 a 0.4 ae¡;undos de duraci6n y se produce en respues'ta a a1g-5:n 

sonido familiar 6 mientras el cerdo se eatablece o ubica en un lupr. El 

¡ruñido corto es de una duraci6n de o. 1 a 0.2 sel".lndos y se produce cuan

do el cerdo está. exitado y ¡enemlmente precede a un berrido. ~ aumento 

en el :ruñido corto se da, ,ar ejelflplo, cuando el cerdo se v' aonenazado y 

P.roae.de a atacar a quien provoca disturbios en su cama.cia 6 territorio (9, 

20, 25). 

El. la.drido, se dA eu un cerdo sobresaltado (9, 25). 

=:l. chillido 6 beriido es la vocalizaci6n mia intensa., y se produce 

cuando el cerdo est! realmente herido (9, 25). 

Loa diversos ,cruñidoa y coinbinaciones de estos no aiueatra.n tener UD 

~sicnificado especifico, pero las variaciones en la intensidad de las v~ 

oaliza.cionee si ae relacionan con la aituaci6n en la que ae encuentra el 

cerdo (9, 20, 25), 

CUando loa ani'118.le11 son aot1etidoa a una rutina de M.11ejo desde el a

cercamiento del hombre, pereecuci6n9 captura e inyecci6n ·por eje•plo; se 

p't"Oduce una secuencia de sonid.os inician~o con cruilido cocGn, cruñido CO!, 

to, repetidos ¡ruilidoa ain interrupci6n y finalmente una ••ola de ~

dos, ·ladridos y chillidos (9, 20, 25), 

Un cruatdo corto tambi6n ee da en aeflal. de bienvenida o saludo en cer 

do~ que son reunidos deapu6a de ma previa aeparacilD¡ 7 una aerie de Tei; 
te c·rtd'iidoe sin pausa •• d4.n cuando loa cerdo• tienen haabft ( 9, 20, 25 ). 

La e•tancia en un lucar ext:rai'lo e&'QU •ocal.iaacione• en loe cerdea, 
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cru.ilidoa corto• aon aepidoa por chi1lidos. Al Glis!llo tie111po la def'ecaci6n 

so inc:romonta (9, 16, 20, 25). 
Loa cerdo• adul toa m:uchaa veces reaccionan reprimiendo el comporta.

:Aiento de !a 6 rabia aco'llpa.Mdo_ ¡>or muchos sonidos bajos pero, lo inter2_ 

aante, es que a peaar de 1a excitaci6n, no hay un·aumento en la. frecuencia 

c&rdiaca (9, 25). 
Laa aetl&les acGatieas son importantes en la or¡anizaci6n del compo~ 

taül!nto social, el cerd.0 dom.inante emite ladridos r.1pidoa a los subordi-: 

nado• imponiendoee (9, 20, 25). 

La. localizaci6n de sonidos se -realiza por movimientos de la cabeza., 

sicuiendo la intensidad del sonido. La oomunicaci6n ocurre cuando un indi 

vi.duo advierte su localizaci6n ¡>or madi.o de 1eñal.es y de ese inodo establ!_ 

ce contacto con loa animale9 apropiados (91 20). 

Durante el cortejo del verraco a la. hembra, el 'll!lcho emite una serie 

de vocaliuoionea. La cerda de cr!a Ptm..ite ci;iftidos ritmioos a los lecho

nes durante el au.m.nta•iento. CU.ando los lechones son sepamdos de la 

cerda eatiten tres tipoe de aonidou un cruñido con la boca oerr?-da, un l=l! 
ñido con la boca abierta. y un chillido. Un cerdito solitario chilla wls 

que ei per'll&fl8ciera junto con eue co11pai'lero1 de ca1l&da. cuando una cerda 

amenaza a un intNao e'ID.ite cruilldoa fuertes y con una !'recuencia cada vez 

'l:ayor; finalmente berTea. Lo• berridos corlea y a¡udoa caracterizan los 

encuentroa anta.aontaticoa entre los cerdos. Loa cerdos diri¡en a los cui

dad.ores cruilldo• corto• y continuos, coso deses'PeT&doa solici tanda alime11 

to (9, 20). 

Cownicaci6n vi•uali 

La mayor!a de l&a seftalea de o011<porta.miento indican el estado de in! 

•o. ·La.a señales visuales 'I auditiva.a estin cotnUnfllante acompailadaa y ocu• 

rren al 1Jds1J10 tiearpo es;eoialmente ai un animal ee~4. excitado (9). 

Postura..- -poaibleasente porque ~l vooabula-rt.o U 1oa· CM&'do• •• ~ 

. amplio, laa aei'talea Tiaualee no son tan h1portantee. Se puede aprender de 

1.oa probleaia.a de termoreculaoi6n del cerdo, de una. sola. manera, que es por 

obaer\Taci6n de au poetura. E:1 cardo reci&n ~cido tiene ¡rro~lemas para u.g, 



tener su temperatura corporal, lo cual puede ser compe~o con diferentes 

estra.tecias de comportamiento para die'll..inuir la p~rdida de calor (25). 

Coaiportamiento de crupo.- es gtJnera.lmante de eran importancia. :Dentro 

de la term.orecuJ.aci6n, ya sea hipotertnia del' lech6n 6 hipertenUa de los 

adultos, ambos problemas 'llejoran por la conducta que adopten los anill".ales 

(25). 
Po•ici6n de la cola.- la cola, particularmente en los lechones, es 

un excelente indicativo del estado ¡eneral del lech6n. CUando la cola 

permanece el.evada y en espiral indica que el lech6n eat4 sano, y al esta-:

recta o lacia demuestra an¡¡ustia o dolor en el lech6n (20, 2.5). 

La cola. de los cerdos permanece elevada y enrosca.da cuando saludan, 

al comvetir por Coin.ida 6 al pelear con otro cerdo9 y durante el corteJo, 

'llonta e inaem.inaci5n. La cola eatA neta cuando el cerdo está dornido 6 

ai'Dplemente de9cansa.ndo, pero se vuelve a enroscar al despertar, a cenos 

que e1 ani'D&.l est~ enfermo 6 asustado. La amputaci6n de la cola es una. 

crin ~rdida (25). 

cown1caci6n olfatoria.: 

La mayor!& de loa U.1D..ti"e'?'Oa utilizan el sentido del olfato para el 

reconocimiento social y pare. detectar reacciones sexualea (9, 25). 

La id.entificaci6,n e• la primera inte-racci6n eocia.l. El si,cnificado 

de la. idanti1'icac16n varia dependiendo de la distancia, especie, sexo, ª.!. 

P!rieuci&, edad y nivel fiaiol6sico (9, 25). 

El sentido del olfato ea utilizado ps'I."&· la 1dentUicao.i6a a corta diatB!!, 

cia, y lu caracteriatioaa visual•• y auditivas a larp d.iatanci& (9,25). 

Durante la eta'p& r'!tproductiva la cerda excrwta !erormonaa en la orina, 

lo cual •• perci bi.do por ..el. u.cho. El "~-º a dJ.!erencia del caballo "I' 

lo~ rumiantes no levanta. el bel.fo •U1M1rior en reapueata al eatro d.e la he,! 

br& (9, 25). 
t. beabra puede localiaar al -.cbo taabÍ6n por au olor cara.cter!atico, 

~ducido por el Mtaboliamo de anclr6pnoa, ~ preeentee en la aali.3 7 la · 

eeo~c16n -prepuc~al, aeeejante a la babili~d que tienen loe -.cho• para 

perc.:L'bir loa estr6cenoe por •dio del aiat•M olf'atorio 6 •6-ronasal 
( 9, -25, 35). 
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Loa eat!muloa olfatorios sirt~n para ident'U"icar a loa cerdos indiv,! 

dualmente. lÓ• cerdos pueden d.iati~r el si~ficado especUico de cada 

olor. Los cerdo• -por el olor aa reconocen, rechazando en au crupo a cual

quier nci'n llepdo 6 aGn a ee'?'dos que pertenec!an al crupo y que tei:xpo

ralmenta fueron aislados. La superficie corporal central y ventral son el 

lupr pnferido pa-r& olCa.tear (9, 20, 25, ;5). 

Para ma%'Car el territorio utilizan orines y heces. Loa cerdos pueden 

demostrar •u dollnancia jer41:'C1,uica por udio del ol!'ato y e1 oido. mejor 

qua viaual.,.nte (9, 25, 35). 
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7 .2. :CHFORTJ...o'1IE!-1!'0 PERI!tATAL Y LACT . .\CIOHA.L DE LOS LECEO.NES. 

Dantro rie eote ca¡:!tulo trataremos el coreportaaiiento de loo lechones 

desde su nacir:::ient;o, haa'ta el 1':IO!llentc del destete. 

E::cisten 't.uchos aspectos de los lechones lactantes que interesa in\"e§. 

ti:;n:r no solo po= las elevadas pérdidas f: inancieras que supone la 11uerte 

del 20?<: de los lechones, sino taobién ¡::or las sin~lla:res caracter!sticas 

:ie los Únicos unt;Ulados que nacen fo~ndo cama.das n.umercsas y en s.itua-"' 

ci6n bastante crH.!ca con respecto a su ter<nO:r9~.'.l.::i6n y metabolisi::.o de 

los .::arbohidmr.os. La sob=evivencia posnata:. o.e los lechona~ requiere~ de 

una buer.a. adaptaci6r •• ~os lechones recién nacidos a diferencia d~ o~.::-o.s 

anicales no reci.b•.?n a.tenci6n por pa~te de la f!l.él=.re 1 y por 3.i solo9 pueoen 

liberarse cie lao ':!eilbTanas f:?;.ales ~ incorp-:-'!"&rse i:~!Jida':".Cn-.e. W. :echón 

recit';n nacido es una criatura. dotada ie vitalidad. eopecia.:~ente ci eo ¡ro._:l 

de 7 no padece asfixia a.l nacer.. ?'.J.ede ca1?anar er'1li.:io zicbi.'O sus cuat:-n 

umbilical. Poco .:iesp"J.6s los cerditos ~ncuent-::an la ;.ibre ',l comienzan a :r.e_ 
ir.ar. s~ :!esconcce los es'::!'..c:rulo~ ::;.ue encamir.an a l:.s lechones hacia la 'l.!

bre, aunque se ha indicado que loo ·~elos ,.:!el v-:.entr~ :::.e la ce::-de. están di 

:i¡;idos hacia atrás y haciz. la '.lb!:'!? j', ro= con.::;!~,Jie!lte, esta puede s~r 

una de las claves usadas por los lechones. Los cerditos que nacen en pri

'llcr lu¡;ar tardan más en lccali::e.r la. ubre que los nacidos ds tarde .. Pa

rece existir una facilidad natural pare que los lechones :namen en su p::-i-

111er hora de vida. Los niveles de oxitocina se rnani:ienen ele.,ados 0ient:-a2 

'ln. cerda está pariendo. La oxitocina inte'.:"'o-·iene 9n le. contracci6n de loa 

conc.uctos de la ¡lándu1a. 'l'la'Jlaria, por lo que la. acci6n de 'llamar Ci'!' los ce.!. 

ditos se ve reforzada en ca.da uno de sus inten-t;o1; ;::on ur.a cantidad de ca

losi::ro. Se reconocen siete estado3 prima.rica: y coescenciales en el, amplio 

repertorio del co!Uporta'lliento de los cerdos du::oante la forllaei6n del YÍ!! 

::ulo neonata.1-a:a.ternal· (16,, 25, 35). 

a.) Coordinaci6n recum.bente.- al ser expulsa.do 'é!'l lech6n al moai.ento 

de nacer, se encuentra tendido en extensión, levanta la cabes& y el cue

llo tratando de incorpora.ree. Rota el cuerpo para quedar en poaici6n ven

tnl con los l!li.eaibros fiexionados. La. cabeza y la.s orejas se 111enean, o-
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rientandolaa en coordina.ci.5n con el arco espinal. El lecb6n se l:tal&ncea. 

intentando levantarse (9, 16, 20). 

b) :::levaci6n.- el lech6n intenta levantarse eoat:ra.ndo as! la. secunda 

fase del deaa.==:-ollo del cornporta!Uient:o perinatal~- La !unci6n ant.ic-ravita

toria del sis-tema ves-:ibular es aparente en este coeiportamiento. Coar6.ñ-

118nte, se real.izan o.is de un intento para Mntenerse arriba y en equ!.li

brio, lo cual ocu_~ dentro de los dos primeros minutos posteriores al n!!_ 

cimiento. Una vez en pié, inantienen loa l?li.embros extendidos, y bajo ten-. 

ai6n 11uscular pai-a rr.a.ntenerse en pif (9, 16). 

e) Ainbulaci6n.- cuando la estancia en pi6 Y-' es ae~ra, ae inicia 1a 

primera ·p1."Ueba. para ca.ainar. Los primeros pasee aon inse¡uros :r tranquilos, 

pe:o pronto a.a.quieren seguridad. Al 1I1overse íacili tan el secado ne su cuez: 

po. El movioiento de1 lech6n en ¡eneral esti'll\lla a la cerda.. El aesar=ollo 

de la locO'!loc.i.6n se observa dentTo de la. primera hora de nn.civrl.e:i.to ca.si 

a la. pelf'ecci6n (16). 

d.) EJ:plo=aci6n ·del medio ambfente.- la actividad explorato!'ia. t!pic!i 

es ol.fa'teando y ~ipulando oral31ente el medio ainbiente que lo rodea., con. 

la cabe:ia comp1eta.oente extendida &l. IDismo nivel que el tronco. Er:. es"ta 

a::tivid.ad d.a recor.ociml._en~o el lech6n qu.izá se vE:a ini:.erceptado po-r la pg_ 

sici6n estra.té~ica de la cnadre, localizando casualmente al1una. teti'!.l.a, y 

ralpidamante se prende a ella para succionax- e¡ calostro. Del inicio de 1::. 

exploraci6n a.1 31omento en que el lach6n encuentra una tetilla pued1:t tran~ 

currir de 10 a. 15 minutos como mxiono (16., 25). 

e) Orientaci6n.- durante la exploraci6n el l.ech6n encuentra a. la c:a. 

d~. Ella representa el principal roce de atencion y orientaci6n para el 

lech6n. La soinb-ra bajo el vientre de la cerda sirve como relac16n o soOa. 

visual~ ::J. l~ch6n se echa bajo esta. sombra a un lado· de la. cerda (9, 16) • 

.r) Reconocimiento de la ubre.- la. orientaci6n en re;Laci6n e. l.a madre 

se diri~ d.i:rectn.mente a. la reci6n mama.ria. La localiz.aci6n de la clandu

la. maina.ria ea aparentemente empírica. pero 
0

9iate!naticaa:.ente. por m.ed..io de 

la curva.tura ventro-abdom:inal. La ubre al parecer es identi.ticada. por ca.

ncte't'lsticaa táctil.es. La teta pronto ea el principal foco de atenci6n 

y el lech6n intenta toaiarla y ejercer preai6n oral. Una vez loerado coc._ 



tituye para el lech5n un aprendizaje, co~aente ayudado por la mdre al 

aportar una poatu1"9 ladeada y exponiendo las tetQ a •u• cr!aa. La. cerda 

debe tomar au postura para iniciar aa! la ?la.jada de la leche. Loa lecho

nes col!lpi ten por la. tetas y confo~ van nacientio van aeleccionando ~u 

t~ta, por lo que lo• Último• en nacer ya se encuentran en desventaja, pues 

toiciar«.n las tetas uno• productiv .. {9, 16). 

,r) Inceati6n 6 ai:ia.untamiento.- al producirse un estimulo aatie.fae:t.2. 

rio, el 'ftflejo lact!fero, 6 bajada de la leche, ocurre en la IJ13dre y fa

cilita el reflejo de succi6n en •l recifn nacido. Estas dos .funciones im

plet:aan.tan la inpatién. La aucc16n. por a! sola se ve ttfonada y esto ªª!!. 
~ra un perfecciona.1niento en el 00111portaa1iento i~&eativo {9, 16). 

ta to~ .de leche "m.térna eubra los requerimientos nutritivos para las 

de'?l&nctas fisiol6cicas y etol6cicas del lech6n en desarrollo {16}. 

Ea lach6n naco sin loa anticuerpos necesarios pan protecerlo, pero 

la inmunidad pasiva de protecc16n eat4 dada .por la incesti6n da calostro. 

Loa anticuerpos !?la.ternos tienen una vida llledia de veintidoa d.!aa y son a.E, 

.sorbidos por el epitelio inte~tinal de loa lechonas, pero la ab11orci6n d~ 

crece r4.pid.a.inente ocurriendo aolo durante loa troa priaieros ó...!aA de vid.a. 

Sin eraba.reo, continda. la producci6n da caloStro por parte da la madre. 

Una 11¡9:z:cla da eaa calostro con leche de v~a pueda ser administrada. a le~ 

chones qua tueron aaparadoa de su udre, dando as! una protacci6n local a 

la auper!'icia intestinal, aunque no aon absorbidos. Esta pric.tica ae rea~ 
liza en cerdos que se lee pe't"!Ú.ti6 aa.mantarse con au -r.adre por lo menos 

15 a 24 horas despuáa del nacimiento. Posteriormente son llevados a un 

cuarto con tel!lperatura. controlada:; adm.iniatrando.lia leche de vaca con c~ 

loetro se loe:-& una buatµi crianza (9). 

El a11amantarniento puede dividirse en cinco !'asees iniciando con la 

conr-apci6n de loa lochonaa en la ubre y se empujan unos a ot-roa para. t.,2 

oa.r sus poaiciones. Este comporta~ento sraduall!lente se incorpora. dentro 

de la se¡unda fa.a• en la cual loa lechones dan un ir.aaa.Jtt inicial a la ubre 

por espcic"'io da un minuto 6 m4a: una tercem !a.se silenciosa durante la cwll 

!011 lechon@~ escuchan a la madrrie 7 d•ti•nen el usaje, lo qu:e va relllCtio"!, 
::o con 91 pico de los eruñi:toa da la 'tl&dre; la cuarta !'ase constituye la 

real laotaci6n donde los lechone11 succionar.. con rápidos !?IOYimientoa del 

hoe!.oo de t::-as por secundo, eata rase du"N da 10 a .25 eecundoe de exp~ 



si6n de la leche duNnte loa cuales los 1echones escuchan los :=tiñidoa rí._t 

micos de la. cerda, colocan sus pierna~ en extenc.i6n r!~ida, con las orejas 

rectas hacia atds y la co1a ensortijada; finalmente una quinta fase de 

masa.je 11.ilencioso Q.ue varia de 2 a 15 minutos. Los pequeños lechones 'l!U~ 

chas veces ae •uedan dormidos toma.dos de la teta o a un lado:de la ubre. 

!io todos loa intentos de lactar tienen éxito. n 22%' d.e los intentos :ion 

fallidos, a.(in cuand.o•.los lechones rnasajean la c.bra, pero la leche no baja. 

Los f-racasos de la lactaci6n ocurren menos si se deja pasar 40 ininutos 9.!!. 

tre una lactaci6n y otra. La dependencia de la cocunicaci6n vocal :ixhibi

da por los cerdos puede ser utilizada como una ventaja, ¡>or ejemplo, 

ele•rando el núo:11.ero de lactaciones y consecuentemente la pnancin rie pP.!JO 

en cama.das inapetentes, al reproducir el sonido de la cr:adro a los lschcn-:s 

para oooor (9, 20, 25, 35). 
:h.lrante al primer d!a de nacidos la lactaci6n ocur't"e cada. 20 a 30 mi 

nu'!;os 1 pero tiende a alarprse conforme pasal_l los días, lactando en pro

ocdio cada hora 6 has":a cada dos horas, y a loa dos rnese!J de edad se rea

li::an seis tomas al ,f!a O.nicamente. 31 intervalo entre cada toma d.e leche 

es -nás lar'o en la noche que en el día. Las camada:i pequeñas lactan con CI..!!, 

aos frecuencia que la.s g-randes. ;A.Wl cuQ.Ddg existen intervalos entre una lact!_ 

ci6n y otra 1os lechones perna.necen estrechando el pez6n con e1 hoc,;co 

por lar,os periodos, especial'll.ente en el -desarrollo inicial (9, 16, 20, 

25). 
Compara.do a otros mam!feros el cerdo demuestra tener un 1Uayor y más 

CO!Dplejo cmnportaflli.ento de arna.m.a.ntaniento. La cerda necesita de la estim!:::, 

laci6n de los lechones para la bajada de la. leche, ln. l:..ctaci5n puede du

rar de '2 a 6 minutos, pero la bajada de la lecha coma 'Já se indic6, s:5lo 

dura de 10 a 25 secundes (9, 25). 

i?a.:ra iniciar ~1 aaiamanta'lliento la cerda. nornalrnente se e::ha. sobre '!ln 

costado exponiendo ambas hile:ras de tetillas, y 'll\lchns veces inanteniendo 

las piemas eleva.das en el aire. CUando los lechones i;,st4n pep.dos a 1a 

. ubre la cerda emite cruñ!.dos r!tmicos. La duraci6n del cruñido ea bas'10ante 

constante, por espacio de un ininuto o mis, y en ocasiones se incrementa. 

Zl !'lujo de 1eche normalmente se inicia. 25 a '5 se~.,_dos despú~s ::!.e inici~ 

do el periodo de cruñidos rápidos. Durante la bajada de la leche o incluso 
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an'tes de que esta comience• los :-ri.:.ñidoe de la cerda declinan en frecuencin 

¡ eventual11ent.e se detiene?:?.. il~:ias hembTB.s i:nues'tran tener un Pico en el 

nivel de ~ñidos, q_ue vá =elacionado con el inicio :ie la. b jada de la l!,. 

che (9, 25). 

De la.s cinco fases deJ.. atr.amanta'ldento,la fase de col'!lpetencia -po"!" las 

tgtas y estirrrulaci6n de la ubre ( fase uno y fase dos) ,;er.e:a.1<:1ente .:.uran 

uno o -náa 'llinu'tcs y ocu!"'re~ duran"te el -periodo inicial cuando la heu:ora 

e'D.lte una serie d.e ¡;ruñidos constantes. La fase tres 6 de succ16n lenta 

inicia al cismo tier:i.po que el nivel de ,:ruñidoa :H! incrementa y tiene ·.ir.a 

du-raci6n pro~edio de 20 se.;un:103. :=:n la cuar~a fase, "6 de afluencia do 12,. 

che dura. no:::-malmente de 10 a 25 se~ndos¡ ".! :a he'te-ro¡;énea !'ase cinco q_u~ 

inicia cuando el :'lujo a<:" leche a ter<nir.a.do j puede ccntinuar -pcn· •J-a:::"ics: 

39~'"'1.dos o va-:ios !l'.in'..!tos(9, :!O, 35). 

Es diflcil identifica= si el ar.:ia.'t\8.ntai:ier.to es iniciao.o J:C'r lo~ le-

. chonies o por la ce=da. La cer:i.a. cooienz.a a. ;ruñ.J,:r ;¡ exponer la ;.:.b::-e, le!; 

lechones se ??nen ie pié J cotllienzan a bcrt:'ear a.irtul-:aoea..:ie~te .. !.as voca.;. 

:izaciones de la cerda no muestr:i.n tener un -;;atr6n de!i:'li::c. Los l.?'.':hone . ., 

~S'ti.inu.l.an a la cerda trompeanc.o la "JO-re. ;:l interc:..::bic ::.e ·rnce.li7.<?.l:~·~r.!1~ 

~nt=e la r:e:-cte. y- lo!: lei::hones es i¡:uy evidente er- ex:plotaciones in-;•~-:l~;:.vas 

donde al iniciarse la "llamada a comer" en una ca.a:ada se si¡;u~ en tci;a. l:; 

nave de ma.ternida.1. Si un lech6n e'ltá ham.bri~.mto por haber sido separad.o 

de la. cerda durante alcuc.as hora.a, puede ino.ucir a 1.a cerd.ll. y al resto de 

la. ca'n3.d&. para 'lla~a:r nue7arr.ente por ine'.!.io de vocal.i.;:.aciones (9, 20, 25). 

La cerda 9'l echa de costa.do para ama.~m:a:r; la hile~ de tetas que 

q_ueda. a.be.jo 6 pa~das e.l suelo p-roducen mer.os leche q.uizá. por que están 

rr.cnoa disponibles a. la. estiinulaci6n de loa lechones. En alcunas cerdas d.2. 

on6sticas, especialmente c~ndo la camada es nu1:1eroea. el ama'll&ntamiento p~ 

de llevarse a. cabo estando de pil!, lo cual ~s f=ecuente en el cerdo sal

·mje (9, 20, 35). 
James V. cra.ic (9), en 1981 mencion.i <¡ue la suma de troepa.d&e requ!. 

ricias para estimular la bajada de la leche v'- autnentando y sradualmente 

se increinen~a la dure.ci~n do ~3. bajadA de la leche a un oai.nuto dUl'ante liJ. 

primera sem&na y a dos minutos a la. octava aeuana. de lactaci6n. La lech" 

solo fluye libremente durante el parto, sin el estieul.o de loa lechones, 
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posiblemente por el flujo de oxitocina, que actua de fo~ bilateral. ca!!_ 

sando las cont:acciones uterinas durante el pa:r~o, e inicia la bajada. de 

la leche (9, 16). 

El amamantai:iiento es una labor de equipo, donde la cerda llama~ a los 

lechones por inedia de cruñidos suaves y r!t'll.l.cos y los lechones rá.pido i

nician el masaje de la ubre con la nar1z, y la frecuencia. de ¡:ruñidos de 

la cerda se incre111enta de uno por sec .. mdo hasta un pie o de dih. por BB'"'1!! 

do. :.::.a.sajeando manualmente la ub're .de la cerda ae estimula la lactaci6n, ' 

la cerda. "deja bajar la leche y emite· los ~ñidos de llamada a los lecho... 

nes. La estil!nllaci6n de la mitad anterior de la ubre, eapecial11ente 'llil.sa

jeando las tetas de esa área, se aur.ient~ el nival. de ~ñidoe. Norma.lir.ente 

la esticulaci6n de la ubre -:!S da.da por los lechones. Si despu~s de masa

jear un rlito la ubre, la cerda no comien•¿a. a e!llitir los gruñidos tí.picos, 

do'IIUestra Q.ue no estci bajando la leche. ~ oca.alones en cerdas P=iC!eri:z.as 

oc~r=e &sto, pero el frotar su vientre las ~ranq_uiliza. y-· esti!llula la ba.j!!_ 

da de la leche. La tansión pl:'oduce descar=as de adrer-.alin.::i. que inhibe la 

bajada de la leche, esto ea notorio en los modernoo aiste'Ila.s d~ :;iroducci5n 

intansi·ta :!onde el estres ~a evidente (20, '25, 35). 

Los lechones intentan cor:ier alimento s6lido a los 7 6 10 día.a de ed=i.d, 

se vi::,n atra.id.os especialmente por comida s6lida que est~ endulzada,. y 90 

peq_u.eños pelleta o coinpri<li.idos. La. toma de alimento s6lido, de cualquia:

oodo, no es r:ru:r sustancial a las tres semanas de edad, por lo que siguen 

necesitando de la leche. Los lechones inician muchas veces la toma. de s61_! 

dos del comedero do la in.adre ( 16). 

La formaci6n de la or¡anizaci6n social dentro ~~ la cama.da, ~oma. forda 

a t=av~e del "orden de tetas 11
, nota.ble fen6meno de coi:i.po:-+.;a.rniento amplia

f!!ente estudiado. '!:1). alto erado de O't'¡¡anizac:i6n dent't'O del orden de tetas 

es u.-ia. importante forna de sobreo:ivencia dentro de la cal!l.B.da. Esto tambi.fn 

facilita el perfecciona.miento en ta. sincron!a del ama.ina.ntamiento, previ

niendo as! la inanici6n del lect:.6n (16, 21, 35). / 
varios estudios han se¡:uido el dpido esta.blecitl1iento del ocien de 

tet3:s ú orden de aum.~ntamiento de loe lechones que se dá dentro de las 
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pri.,erae 6 a 8 ho:-as pos'teriores al nacimiento, con un Clareen de hasta 48 

horas. Una vez de~erminado el orden, los lechones i:oina.n la 'Disma. teta en 

cada lactación. La creaci6n :.:iel orden de pezones es un atributo caracter!!. 

tico en el cocponarnien'to riel lechon recián nacido pO'!'" que se aprecia una 

a¡¡resi6n notable en'tre cada cerdito con sus CO!Jlpañeros de camada para es

tablecer el orcien de 'tetas (9, 20, 25). 

La 1t1a7or!a de los lechones tienden a seleccionar las tetas anteriores, 

las cuales tienen cuatro ventajas: son lllá!! productivas que las tetas pos

teriores; es reducida la incidencia c!e mastitis en las ,1ándulas anterio

Ms; "!S i:111nor el =iea¡;o de ser bOlpeado por una extremí:l.ad posterior de 

la cerda; y la esthrulaci6n je los pezones anteriores puerie ser más e:fec

ti·ra para dete~min.a= liberaci6n áe oxitocina. Los lechones que nacen ;:::-i

'!lero son '°eneraltner.:te ináa :Ta.r.oes, di! '!l<:!.yor peso y dor:inantes; por lo que 

pricero eli~en estas te~as, y sieo:¡p~ tend't'ár. •;entE.ja so·o:-e sus ccr:i:pafie::ocs 

dP. -::enor peso. En base a. :?Sto exi3te correlación entre el peso al nacer :r 
e~ peso al destete. A pesa= de :¡ue se ob3e~Jan 'll".lchos er.lrentaciientos de~ 

puéo del r.acimien~o, disini:-iuyen casi por co111;>leto una vez estable::ir!o el 

oredsn cie i;etas. Para seleccionar su teta los lechones se muevi:n de una t~ 

ta a otra., aparentando como si i:.ueat:::earan cu.al es la q_ ue suUnist=-a cls 

leche. E:l oomporta=.iento an-ca¡;on.!stico duranta este establecin::.iento de 

tetas está dado por morC.idas, empujones o bloqueando el paso hacia una 

teta en particular. Se han observado hasta ocho peleas po"t" hora er. las doo 

primeras horas pos parto, y un d.P.scenso de dos pcleaa por hora en· las ocho 

~si¡;uientes horas. El lech6n tiene que re~lainar :i• defende-:- una teta en pa!: 

ticular po:- varias ha-ras, y ~ pa:recP?" cada lech~n dis!'ruta. defend.ienao 

su teta. El pico dP. ar-esi6n ocurre una hora despu&s del. nacimiento. Al 

rededor del sexto d!a solo el 10% de los lechones cambian de teta. Una vez 

establecido el orden de tetas, los lechones tienen que 1Dovarse hacia o.n:f 
ba y hacia abajo da la ubre para localizar su teta. CUando por ali:"".Jna ra

z6n se pierde el. orden de tetas establecido la acresi6n reaparece pa.m Vol 

""ter a establecer el orden. El costado sobre el que se echa la cerda inf"ll!, 

ye "'" el orden de tetas; una ~mada lacta normalmente ain nincdn probletna 

cuando la cerda •a echa aobre el costado derecho, pe90 al. hace:::-lo sobre 

el izquierdo causa 1DUcha con1'usi6n en los lechone•• Loa lachonee quit ocu-
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pan los ex-:re'llos de la. ub:-e, ya sea a.':'lterior o pcsterior gi!neral,,~nte eif.. 

gen sin equivocarse su teta, y l::>a leqhones que _o.::upan las tetas centrales 

ea 'ilás co1Il'Ún que cometan e~ores en la selecci6n. Acocle con es.t.o, las di!, 

putas por las te:as sen ilás comunes entre los lechones que ocupan lao t~ 

tes '!e e!".it.edio. E':'l algunas explotac!.ones realizan el corte de :!.n:::isivos 

al día de r.acidos los, lechones, tia:"a re:1ucir las heridas p=oduci::l.as por 

los cortantes col~illos durante las rii'las del establecimiento del orden 

::1e t'?'tas. Pero son 11.á.s las 1.esventajas que ventajas er.. el descol'llillado. 

Zata labor t.inpliea gastas po'!' ho-:ae ie traba.jo y la cor:::ira de los uten

cill.':l.; necesarios; ade'tlás scJ~ conta:!as las veces q,ue se realiza adecuad! 

':lente el 1escolT.illado y p:ir consi~.riente resu1 t:a ?.str~sant~, t:a.u':lá:ic-;. 

y doloroso para el lech6n, quedan::.o en ocasiones esquirlas que ;;on igual 

-:.er.te hi::"i~n-:::s q_ue el col'tlillo; un inal descol-n.illad.~ puede i11posibilits.r 

;¡l 1ech6n el a.T.a'ilant:i::lient.o (:3, 9, 20, 25, 35). 

T;;i.'Tlb~én ao110 ~art:e de la organiz.aci6r:. a~ci.al den:ro de la ca.;:-,d.aa. e.:>:S 

gl juei;o ~n eq_:iipo, y el juego individual tamb.i~n es !.'tr.port:an:e co'lo fue;::. 

te :fo_;- •:?j'3rcici:>. :!:l jue~:i o.el lechlr. in.fluye en ln fo~aci5n -.:.e7 CO'DPO,:::'t~ 

-nie:rr:.o d~l cerdo :a.:iu:to, en l.s. defensa y en cier~os i:~trones .ia -:;.::.v:~.::-.ie~ 

to. !.'Js juegos de! ar.i'!lal son clara,ram'te va.loables para el desarrollo del 

co-¡,gcrtai:-.iento nornal • .:or.siate en cor'::'er d.e un la-io ~ et.ro ciel cor-:;al, 

:iar cabeceos entre uno y ot:::-o ¡,,.,ch6n recre.anio peleas, ':\Ord.isquear:Ja :r.utu!_ 

-nente loa cachetes, cuello, cabe::a ;¡ hoi::i'bros. Los ~Ue{;oa :i~ los :.~::hcnes 

se desa-=-rollan notaolei::l.m~e en la sc~r.da. ae'lla:'l.a tle edad. r..os j:.ie;;:os 'I)á;¡ 

coaiunea son las peroecucione:; y los sal 'tos, aunque ~ar:=.bién se incluyen P!l 

laaa q,ue :-a::-a<:ien~~ son prolon~d.as y con a.!á.n. de a.;rejir al co'l!;iañaro. ~1 

co':\po:tn:niento de juego indi•1idua.l !r.cluye el cao:inar y ::::or:Hsquea.r algún 

oOjeto del corral. 3e XL notad.o q,ue a.sí CO':lo en ta 3egun·ia aenana ae -ie

sar:olla <:iás el ju'!go, a. par'tir da la quinta se'tlana .:!e eC.a:i :iecrece. La 

o0aervó.ci6n de los juegos no ?U~:ie ser muy si..:sta'lla.tiza.~a, pe~ g:-an parte 

iie la act:!.vidai i.e el lech6n se baDa. en el jueco. El co"Uporta:nlen:o expl.2_ 

rA.':orio ea '?lUY pronunciado en !r.is 1echones, camir.an y ":Uer'1en totlo lo t;t:le 

l~s pa't'ece nuevo. L03 lechon1:1s, aún ::cn!'ir.a:io3 ~n -Aepa.oios reducidos 'll3.!l 
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::!.en<?n ~l ~uego c:m sus c;:~µS.e=os j~ con lo que el c;.~-:iio :illlCien:e l~s p!"~ 

po=cionc; co-n.:o acc.!.cr..ar les bet.ederos au~oa::~tico3 coo la :lar.!::.. :.u !'al 't.:I. 

de juet;:i er. los lechor.es, si.:-i:e cv":'.:: yaiuable diaGOÓ~t:ico ine(\u.!..-oco ce 

:ien"t't'O de l:ia juegos, co-:;.:i ~1 rnon!arsi:! !lnOS a o-.::.-os, pe'!:'c no es :iuy .::c1l'Úr:, 

tc'D.anciose CO'IlO una cond.u::-:a anor'ilal (5, 16, 20, 21, 25, ;5). 
A ur .. os cc.an::os 11inu-:c!3 de rucid.os los lechcno:=s pueu'1n :::am.na:::- 1 v~r y 

oir. :;o':lo l¡j. -:a:ro:.-!a :ie 1~3 ~e-cién ru:.::i~::s, los lechone.:> tii::nde:"l a. cor.ier 

:r dor'?'.i':" la '!!.:!.:_.''.;;;'!" µ.:::te J1ü t.:..ei:.po. Zllos ti~ni:n •.l?". solo p:?:oble'll.i :~ioio-

16si.co ~ue a!'ec':a ¿l c~r:-.?6'?'"";<.r.'!";i-.mto. Los lechon~s cu.si sin t'~l:;, .:::;:r._ t.:.':la 

::apa de &!:'ast.1. ::rnocut~c.ea -:,t;.y esc.:..aa, su ;:e~uei~~ ~a.i:::a:'io ".J" l& ':iaja .-:cn't::.:i~;: 

1e =-~serva.a ene:::-;;t?::icas !:ac~n él.~ locr.5n in.:r ·11.ü.ne:-:.:.ble a :a !-..ipot&:-i:i:... 

'fa q".!e. el -=.acan.!.se":o tl!!'.":IO!"egulafor es inmadu-::-:i, ~: :.=.-:ú6n :::.-esuo;ilve es-.:e 

p:-cc!~r:-.a p-:i:- rn-:i.!.c ':iel. ::o-::.port;arnient.:: 1.":.:.; aJ..:?ta. 11~s .1:;e '!',t:tab6licI:.•1ente. 

lJr.a ::-:ipida 1nspecci.$n 1-:: :.a C3.::la:i.a n:·s ir.dica :;;.. :i..:::. ~<:'lt-dt"C:l:ura e~l .;l e::: 

:-raJ. !iG la a::iec:.:o'.!c.:i; si los lechones ~s't~r.. ::.J;;<:>::-?- :·~ e;. :.".l .::;;.;.E: .... "!~ .. p~s.:._ 

ción ex:tenoic.a. in .. li~a ·~U~ la te::;;¡::e:-;;.tur .... ~s :i.<- aé.P.Cl;.d·JU; t;..:. está:: Ge:.:-

:TUcad.:n1 ccn ¡.:;;; ::.!.et:::i::-03 encccidcs cajo el cu:?rpn '.' .a.p.:..f:..:-..c.os u::-:.s con .2 
::roa, es eYi'ier.te. ~ue :it3'nen :':io ( 1é, 25, 35). 

21 desarrollo del .:iue:1~ o;stá '::>ié-n ~s::.té.ia.J;i en :os li.?•::hcm~s e:: ~a:! 

prii:e:as cinco se'Ilnnas de vida, 1urante las ccal<?:s ":lt:.~::o:ie ""-l re:d-:1o:= ..:~ 

26 rainutos por hora, sin ñ!"iacié.n a3..guna a!. ;Jaso d.~ l.:>.s ser::.anas .. L::~ e~ 

clos de ::iescanao no son :t.pi!ri::ntes en los lecn::m.es, ;.a=o <:>r: ;:romO?jio r,.:u,,..~ 

':len e.2 reaedo= de 10 a 12 hO'!:'<t$ al :i!a. Esto c:int::-aatJ. c~n oe!"'do.:> a~ ~res 

6 cuatro meses de edad que duermen aproXi.'!iad.ament:e och.:l horas a d.!'l.. J,a 

d.urac!.6n de un tipo de posici6n du:-an'te 9l sue~o dec=eca_ signi!'icat:iva:r.e!!. 

te al d.~sarr:ollars:e el lech6n. El cerd.it:o pequeño, co11:uc.inente due=-ne ac.!:_ 

rruca.:io 6 encogido, con sus ~uatro ex't-=ecidaóes pesadas al cuerpo ( 16, 35). 
El co!Il.pOrtainiento excretoric se dasa.r=clla ráp.!.dacner.te en los luch_2 

nes dentro de loe cuatro p::-i'lleros d!.:is :ie vida, marcando pe::-.focta:nent"? el 

.traa li~pia 7 a!. ~rtt&. sucia (16). 

La. ito::talidAd. de los lechones antes d.el d.este~e es 1¡¡uy elevada, al 



::-ed~d.or de 20;~ 1 y :!.e e:Jt.e porcentaje el á~ '!lueren c.ent;ro .:ia J.¡:¡. ;iri-;:~=1 ~ 

So:?¡;'.Jnda hora¡¡ ci.e •1!.da. =:sta -::.~rtalié.ao.. puede se::- ;;or cau$~S ir..!"ecc!. osas, 

¡:ero la ":laycr!a so=:. ae:::identales y por inanici6n. en ca-:iac.as gran~es 6 !.!, 

chon~3 ~.ue se extrav!an ::e s".1 corral. La IJlort.alida:J. ocurre ta.nt.o en :;:a'Il.;;:, 

das ¡rran:ies co-.:.o,_::hi::as. ::ua.'1.tl".l tr'!3 6 'llenos le:::!"".or..es es~:in prcser.tes en 

una ca'!l3.(la., la ce~a. tien1e a sus.pender la. !.act:aci'5n, prcbable'!lent:e ?Or 

q,ue o:!se mS.rr.ero cte lechones no alcance el ui:::ibral :!e es-:iinulación a¿ la 

u~r!!', y ie <Ja'ta nane=a todos los la:chones rnue~n ie inanici6n. !.a :ior~!!;_ 

l!.:.a-.1 en c.n'M.:ia.s g=a.n:ies se :i~ ?Cr falta .:ie suf!.c:..¿~-;:s '1:etas !"u.r::::ional.as 

6 ¡;;cr la ;=es~ncü. !e lec~ones -:J.Uj" pe<J.uer.oa (redrojos) 5 1~bil?s -:¡u~ es:::ln 

en .!uS"l:?r.taja para .-:o!llpet:ir pcr '.l.na 'ouena te-ca, atle":lás ie '1..Ue están suj~ 

t ... s a un:.. "'!l;.yor pé=.:!ida de -::alar (9, 16, 20, 25, 35). 



7 .3. COMPORTAMIE?ITO DE: LOS L3CHONES D3S'l'~llOS. 

1.as cerdas no suelen destetar voluntariamente a sus lechone• pa.s&

das ocho se'tlal".3S ó d.s, aunque los cerdos criados coiÚercialmente aoa. des

tetados con 4 a 5 semar.aa de edad e incl11110 an'tes. !fo se sabe a q_ue edad 

ocurre el dest~te natural (9, 25, 35). 

El lech6n al destete ae enfenta con un nuevo onedio aabiente, consti

tuido por; un ambiente riaico, f'o't'Gldo por la teeperatura, il-.S.naci6n, 

tipo de 'Piso, 7entilaci6n, etc; ~ aebien:~e 1ocial, ca11pueeto por la pre

sencia o ausencia de otros ani'llales, la d.09inancia jed.Z11.uica, ~ 7 

cotnpoaici6n del crupo, etc.; y un ambiente. pt'OYoc&d.o 'POr el une jo, fo~ 

do por el aiste11'18. de destete, la die'ta, -d.icaci6u, etc., lo que tender& 

a for'!!Ar un nuevo orden social, un orden de dO'Di.nancia que e-a Gls niden

te despu6a del destete, por lo q.ue las ~sienes y peleas ent-re loe lech,2 

ries, ya sean he~..a.noe o de diferentes cama.das aed.n rreci;entes en eaj::a e

tapa. Eataa a¡-re:Jiones son juati!icadaa e~~o una funci6n ~'Jll)ortante par. 

el eape.rcimiento de individuos o :rupoe de determinada. ~~a, ase¡¡:uTSndo 

para cada uno, el -:erri'torio req.•Jerido, evitando el a"D::mtonatDJ.ento exceel, 

vo. y promoviendo la distribuci6n de loa anieale•1 ad.eúa eataa lucha•• que 

aurcen taabiln en la cottr~tencia de loa cowpañeroa. ai.rVe para aeleceionar 

a loa 1nd1Tiduos 'Dis fuertes y oda apropiados para la propa.caci6n de la ~ 

eapecie. El. establecimiento de ea'te orden je~-rquico poadestete, hace que 

el, lech6n tenca un eatado de tensi6n que -repercute en su deaarrollo (21 ). 

El destete real.izado de cualq.uier -.nera. aieepre causa excitaci6n 

en 1011 lechones. Eatoa vocalizan con berrido• 7 chilli.doa 6 ¡;ruñid.os con 

el hocico cerracio; po'r arri~ de 21 tiespoa por iainuto. Laa vocaliu.cionea 

ae increwntan al alarp:rse la aeparac16n. r.o. 1echonea al aer pmst09 en 

un nuevo corral, ertrado para elloa, hace peraiatentas in't915o• de escapar 

y orinan !recuante1Dente. A:dn el hecho da caabiar a una c..ada coa au ~rw 

.. a otro corral iopl.ica estre•, pero en -.ott erado, ;i~cieudo loe lecho

nes solo cruilidoe con el hocico cerrado y alpnos chlll.idaa. Laa ••ilale• 

~l!atoriaa no son suf't~ientes ~ disllli..nUir la tenai6a y la. ckill.ldoe, 

pue• la preaencia ~e la ca-. de la mad~ no reduce laa Yocal.i:aciona. Si. 

la camada destetada •• confina •o un lupr cerrado 7 .. 1•• coloca uaa -
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.fuente de calor, pertta..necen ~s tranquilos y la pérl.ida dg ~eso, especia!, 

i:iente por la. '!licci6n, se reduce; al igual que !"_aduce el nÚ<t:ero de bi!rri-

. "º• (25) • 
• U 'IlOme::J.to del :les tete, en .·.rariaa ocasi.J:-.es cer-i.o~ :ie ilf'erentes C,! 

inadas son asru;:a:io&. Usual-nente, ocupan un periodo breve de i; a 30 Un!! 

tos ;:ara explorar el nuevo a:ibientoe, incluyendo a los cerd.os ex'traños¡ 

cirand.o, 1tscuchando y olfateando 'llientraa cainl.nan alrededor. El reconoc!, 

úen-:o del !lUevo a'llbiente, es ~ambién, 11ord.isqueamio y troTipeando :i. los 

co'l!.pa!'::eros y a objetos inaniinad.os. La fase explo=s.:c:-ia inicial es oe.;u!, 

:.!a pcr una espotldica actlvi'iad ar..tagon.!stica, que parece extan.1erse Ñpj,_ 

C.ai:ente a:i todo el corral. Todos los lechones ae pelean con lo~ extr9.F.os 

-.¡ue se encu!!ntran, Las paleas sen 114s vig.Jrosas Jur-3.r..'t;e el pri:ter d!a PO,! 

destet!e y ee acentdan ea cardos de cuat:-o seinanas 'ia edad. Las ::elaas v.J.n 

¿r:id.U1l.11ente d.isoinuye::.cio 24 a dd ho-:a.3 d.es;ds iol a.;r-..i.pa:i.iento, po: l:J 

':ll!:-:os 9n ;?"Ut:os pe-tueños :ie 6 a. 10 lec!lon~•h Sin e:iQargo¡ cU3.ll:fa g!"".Jpo:: 

ie ::-!~os son co:'lr-ep:!.os d.estiués del ¿es-:ete •n un corral con al r:uí-:;ero 

'.le zornederos, beo::t.aroo y aapacio rest:-intiidoa, la a6::"esi vida:!. .~rsis-:.g. 

a. ::l¿vadoe r.i·.¡eles 'iur::i.r:.te la. ali~entaciiSn, por periodo.a ae 8 a 1'J se':la

nas cor::o ~:üiio (9, 16, 25). 

fütali::ando ¡:ruehas C.e do:nina.ncia '3nt~9 pa.!'9,!as de la. ::ü.s;-::a e.ama:!a. de!, 

~&s üel destete al :oerie:!or da seis aeT.anaa d.e gtlad, se observa c~-:ipcr-t!. 

~iento agresi-.o al cc11pe":ir ¡:or el a.li'tlento • .Se obse:"'.ra una :si8fU.!'lcativa 

cor::elaci.Sn entre el po::-centaje de peleas ga.r.ada.s. por lechones en ~l est~ 

bl~c.ii:úento del ord.ec. :ie tetas y la :io:iinancia posi.i~stetl! :ien';:=o -:ta la ~ 

~a.da. Pasando el pri~P.?'.' d.!a. d:!l. :iestete la.a ¡;.:Jlea~ ,son pocas, except:o ci.:3.s_ 

do tiene:i qua competir por al aapaci.o o la coUda (9). 
n ddstete a ls.s 3 6 4 se~s :!.e ed.a:i es el mis co-n~n, y ne p=actica 

tounda en cuanta los =eque=i'D.i.entos nutriciona.les del lech6n, y par3. ji.!. 

'ninu.!r el tie'apo 9ntr9 una ca:ea.cia y o'tra (9). 

En destete.; t.e't.pranoa de dos semanas ;ie edad, loa lechonas ~ueden ser 

eatir?1ulafibG a in.;e=ir c?in.ida s.Slida, 1.e pref!?rencia enci.ulzaé.a, ~ro '!sto 

no cu~re 11s :iecandas ':iel lech6n, ;>or lo que n'CI @s posible :JUt'lir ~a. leche 

a.e la ce:'da. Ade'llás est9 sis"te'!la. d.e desteta 98 lflás costoso y de 11ayor :-!e.:!_ 

ge :ie -:io':'tali:ta.:i (25). 
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Previo al destete (4 semanas} loe lechones ya han aprendido a. inprir 

alimento s611do, lo que facilita la alimentaci6n en el destete, y dis<nin2. 

ya la presentaci6n de diarreas (9). 

Se ha observado que. cuando se realiza el destete en jaulas, los lech.2 

nea permanecen 'Ducho tiempo sentados sobre la cadera {como perro), siete 

veces !tás frecuente que lechones destetados en corra.lea con cama de paja, 

lo que indica que el tipo de piso elllpleadc en el destete influye en el co.; 

portamiento de los lechones (16, 25). 

Zn el experi'llento realizado por Raro (21) en 1984, sobre lá. compara

ci6n del cornporta'Iliento social y prnductivo de los lechones bajo dos sis

teona.s de destete; compuestos por: 

1) Lechones destetados do una ca~da: a) =.ir.. co~l de ~.6 ;¡ 1.9 Q. 

b) En corral de 2.5 X 1,.9 !D,. 

2) Lechones destetados de dos cal!'.adas:a) En corral de 3.6 7. 1.9 c. 

b) :;:n corral de 2.5 1.9 rn. 

Se observ6 que, en ,er..eral 1 al destetar los lechones y coloca:::los de!!. 

tro de los corrales éstos cornenza 

las paredes de todo el corral. Al,¡;unos lechones al revisar los bebecieros, 

los accionan accidental'llente lo que sirve de premisa para que ap-rer..1.an a 

utilizarlos. Pasados unos minutos, el lech6n coaienza a reconocer a 1~$ 

individuos presentes, estableciend.ose inoediatai:Jente el orden jerá:rquicc 

a trav&s de acresiones y peleas en el caso de las a¡:rupaciones donde hab!a 

lechones provenientes de dos camarlas. :::n algunos casos el a¡;redir y rghui= 

permite un establecimiento r.lpido de la jerarqu!a, pero en otros casos 

eS3.S peleas duran algunos IJ1i.nutoe. En tÜ primero y secundo d!a del des

tete, el número de peleas ee d.s elevado, resultado que c,;oincid.e con el 

de otros autores. Loa lechones que establecen una jeiarqu.ta ma.yor, .. manti~ 

nen un námero alto de peleas en comparaci6n a los 1echonee de ri:enor re.neo 

en los primeros minutos, pero establecido el orden !nls alto de jerarqu.!as, 

loa oo'll.batea de los lechones do'llinantea se reducen,, pe:t"Jlitiendo que lech.2, 

nea de :nenor rani;o establescan su escala!'6n dentro de la dominancia (99 21, 

2 5). 
Al hacer las comparaciones entre loe dos tipos de acru,pacionea, se 

puede observar que loa lechones destetados d• dos caudas, tanto en a) y 

en b), tienen en !'orea aicnificativa, un mayor ::u1•ro d" pel•u en el pr! 
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=er d!a. '! en crupoa de lechones de una sola camada, las peleas se acentúan 

d.a en el secundo día posdestete, lo cual es debido a que loa animales ya 

ftab!an establecido un orden de jerarqtl!ae durante el periodo de lactací6n, 

orden que es modificado despu&s de los estados de "tensi6n que su.f:oie':"on 

loa lechones en el primer d!a del destete, iniciandose las pelea.a hasta 

el s'!¡undo d!f por el establecimiento de un nuevo orden social dentro de 

un nuevo illDbiente. Las peleas se acentfian significativamente si el espacio 

y disponibilidad de agua y alimento son insuficientes. Entre má.s ex.itaci6n 

pro'loq_ueoos a los lechones en el destete mayor serán las peleas en la. ºº!!!. 
petencia por lacrar un lugar. A partir del tercer d!a no se observa algu

na d.J.!"erenc!a en el níi'Ilero de peleas entre los dos tipos de ar;rupaciones( 

?-io se observa existencia de orden jeri~uico establecido po: un dete.r 

:iina.d'J sexo, lo que es apoyado por otTOs autores. Sin embar:o, hay quienes 

~portan una f'uerte influencia del peso a.l destete en los NnbOS socia

les (9, 25). 

En destetes agrupando lechones de la 'llisina camada, ei porcentaje de 

juegos en el pril!ler d!a es elevado, o en inenor poTcentaje los lechones se 

dedican a descansar (21). 

En las a&:rtlpacionee de dos ca'lladas, la mayor!a de loe lechones desca!l 

san l"On miea:1bros de la rnisa:a camada y separados de los de otra. Ta:ibi~n 

los lechones dominantes, que frecuentemente son de una misma camada, d.!!, 

dicaQ. el tie'llpo a jugar 6 inspeccionar loe alrededores, mientTaS que 

los lechones de 'llenar rango se reunen, manteniendose echados en una es

quina del corral(21). 

otra actitud que presentan los lechones pocas horas después del de!. 

teta e• le de cesar toda actividad al oir un ruido· inesperado, -nantenien

dose quietos y alertas, tratando de averiguar que produc!a el ruido. ~ 

buscar una salida o intentar b't'incar la pand del corral e1 otro comport!:, 

'lliento durante el primer dla del destete ( 21). 

Un vea ostablecida la je:!'a:rq_u!a en el crupo, se pNsenta un cornporl!, 

"Dient.o ~ reeular que consiate b4oeicamente en dC)rcir, deacansa.r, hoza.r 

en el a~arr!n,. Y ocasionalmente, intentan it1ontarse. En alguno• 1eohones 

se obaerv• un co'!lportartúanto poco usual, qua conai!s't• en tratar da u.inar 

a otros. principalinent'e, la reci6n prepucial. Alcunoa a.niales tienden a 

comer poco a1imanto y su craoimiento es reducido. Otro• oe rehusan a 
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co1ller el alimento y co:nienzan a ingerir e1_ aserrín. il~oe lechones ne 

ap'?'enden a accionar los bebederos autod.ticoa y esperan que otro lo 

haga funcionar, bebiendo el agua que cae al suelo. Para dor.nir los 1e

chones se a'llontonan, buscando por un la.do una te'Dpe-ratura adecuada y 

por otro lado el lech6n busca una protecci6n entre los dem.1a individuos{21). 

E!n cuanto a la ocupaci6n del tiempo por d!a se obser'l'a que, el 36.66~ 

del teta!. ::iel tier.:ipo lo dedican a dormir, i6.25% para descansar, 14.6~ P!. 

ra. conswnir ali.ir.ente, -,¡ el tiempo restante 32.49% para realizar diversa.a 

actividades eco.o el tomar a,cua, defecar, orir.ar, jupr, etc. (21). 

La.s actitudes van va"t"iando en el 1:ra.nscurso de los dias y de acuerdo 

al tipo de a¡TUpaci6n a. que fueron soi::ietidos los lechones (21 ). 

Las conclusiones obtenidas en el trabajo de Sa.ro (21) fueron : 

La di!'erencia en oirea influye "!n el tieo.po de d~scanso en los lecho

nes; descansando c:ás cuando el espacio es ::-educido. yi que los movimientos 

es'toin lim.i tadoa ( 21). 

n tipo de ag=-.ipa'llif!nto tuvo ingerencia en el número ::ie pelea.a., en 

ol n'fi'llero de lech~nes que presentaron diarrea. y en el tiemlJO de consumo 

de aei.:a., siendo ona.yor cuando se 3'rUp&n de diferentes camadas ( 21). 

Otras variables come el tiempo utilizado para doTmir y la alimenta

ci6n no se afectaron por los tipos de dest:e'te. En los promedios f'inales, 

no existI.an diferencias signi.ficativa.a. En la ali~entaci6n al destete es 

muy importante la alimentaci6r.. complementaria que reciben los lechones ª.!!. 

.. tes de la separa.ci6n de la madre¡ de no ser as! el consumo de a1imento 

disminuye ai¡nificativamente en los pr!meroe d!as del destete y aumenta 

91 consueno al octavo d..!a, lo que fA.vo::-ece la presentaci6n de diarreas (21). 

El orden de dominancia jedrquica es establecido en e1 primer y se-

1tUndo d!a del destete ( 21). 

Los lechones que presentaron un mejor comportamiento productivo (e, 
nancia de peso y conversi6n a1i1Denticia), fueron los que estuvieron en el 

espacio tala a1nplio (o. 75 m2 por lech6n), ~ entre lechones de la ni.ama ca

- (21). 
La in!orma.ci6n obtenida en eate estudio., al icuaJ, que en otroa , de

l'llll8a'tra q,ue el e•tudio del co19porta1!llento y lu necesidad.ea de loe lecho-



nea, nos dá la pauta a se¡;uir en el 1Danejo ·apropiado de los lechones en 

los pri11eros 15 d!as después del destete, d.iseiian~o y inodiíicando las i~ 

talaciones presentes en la :ranja., para encontrar las condiciones idoneas 

para su buen desarrollo, ta.nto conductual c"oino productivo en los cerdos 

du=ante -!ata etapa de desarrolla {21). 

Ss importante establecer que ent-re 'Dejares condiciones obtenga el 1~ 

ch6n en sus primeros d!as despu&a del destete, 6sta tendri una. ralaci6n 

directa en el. desarrollo ¡iosterior a esta. etapa (21 ). 
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7 .4. c:t-iFOP..TA1'!1F.!:t.: ;-:.~':':::e::.: :is LA CE3.:.A. 

Jentro del :::::>:':iJOrt:a11i..sn"::J -nate=no a:oarca:-e-::os la best:a.ei6n, ¡¡reparto. 

pa~o y pos~a::--:c. 

E: 11a.cl:o al ·.m.irse con :a h!:nnt:ra ¿et~:-..ir.a e::. a;.area-o.ien:o, una v.:iz 

reali::a:i&. :a cruza, le=. bes::aci.Sn :::.e la cer:!a. conti:lúa sin pr::ible~s, y sin 

ca~Cios coné..uctuales aparentes; has":a .¡':J~ al !'ir.al :ie la ges~aci6n e in.!. 

cio ·!el ~ar'to ocu.r:-e:: c .. r:.C!.')s cor.c.uc"tua:es y :-ior-:icr..ales aacciados con e: 

!"eto (9). 

Aún cuando la ps -;aci 5n a.e l:l ceréa es cona ( 114 d.!as), la =..iJO-:: pa=:, 

~e 'ie .su. vida la pasa ges-;a:tte, y !lt.: co'!lpor-;a:.::iiento no :i..i!"!.¿re en '1l".Jcho 1.1e 

!!l da la cerda vac!a en. 
Los cambios end6crir.os sen responsab:::.e:J ·::.e la :~~!.r..a:::i.5:1. a.e :, ¡;;eat~ 

ci6n y :iar::.í.r.. -;!'.!. compo:-t:3-:t!.entc· 11ate:no. !Xis":e w.r.a. ele·1adt1. concentr:;¡.ci~n 

·:!.e pro&es-;e:: .. :ina :iu:-an-;!':: la ;eata.cién, y e:i lo:. úJ.t:..-::os :..!as é.e ~s":.a se i!! 

cre~ar.::a el nivel .:i=i as>:::o6~enos, ;.roata,~land.in~:3 y =e:;:,,,,xir..t:i. (2C). 

:.a ox!. :oc ir.a es .Je:::reta..ir.. al f!.r.al del pr:::ce.s::. :.el ;:a=tc ::e~:) res¡::Je§_ 

:a al sst!i:rulo da:!c ;;o= P.l !·et:. (:•). 

:d. cerda ae separa '!' busca un l~ar don.!~ hace: r..i.::.o, ·.!ia-:.!.r.u;·o su as:_ 

:iv.!.tla:i ::res :!!as a!'l't~S icl ~=:o, pero en ber..era.: :.m =:es g.n:P.s .:e: ¡.ar-::o 

la cerda ya mueat=a una acti ia:.::. in~s tran.¡c..;.la, de.acan.aanJo la '!'<a.yo:- ;a:-:e 

del d!a. $1 prep.<irt.o constituye el ir.icio d.el pa::-t::. =:o un ;:~rio.:ic :..::n;!l 

rnen'te corto (en ;:::-o':ledio 24 hora.a), con cambios je actitu:J. 6 co":Jpo"!:"t;dc..!.t:!!. 

;o• ::'lli te de u:iera int~rni tente, gr.oñiC.os, 11astica !"'.a::iendo !"Ji.:10 con 

la '?lan::ii!:Jula y tiene la respiraci6n acelerada. Per=anece norma.1111.ente ech!, 

:ia sob::-e un costado, a pesar de que e?: a.!f;Unas ocasi:m.es la cerea puede 

adoptar' ;:oaici.Sn recuobenté: ventral. :!:n el inicie d.el prepa:=to los b="Jñicios 

eci. 'tidos .son suaves, pero confone ae aproxi 'Dei. 11.:s el pa::-tc co-:ii~nza a ~ 

ñi~ IUcis intensa'llente y eir.ite chillidos suavea. La caria. i:.ua.nio '!!s-t'- nerr-.2. 

=a ca::::?:!..:?. :!e po:::ic!.~n ic u;. :.~~.!o a ot':'o, tra.ta je -s.xt.;n.jE:ráei, pat<a.lt:.a. cu:i 

las ;atas posterior::!s y en ocasiones st: pare:.. 7 eci:a constanteoenie (9, 16. 

20, 25, ~:;). 

=:! tieonpo que tar'lA la. cerda en constr.J.!r su r.ido d~;:ende de el i:.o.t!. 

ria.l .:or.. al que lo haga. La. cerd.i prooura siempre inantt!ner limpio y seco 
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su nido, y ea ooasionBa acarrea paja o hierba para colocarlas cco:::o ca'l!.n, 

aún a. considerables. distancias. La ubica.ci6n ds~ nido puede ser c3.mbia:io 

r::i:Aa de una vez. En un corral la cerda aún }JUede satisfacer la tendencia a 

constru!r un nido usando cual.quier inaterial que se le proporcione. Muchas 

vocea rechazan que se les indique el lu¡a.r para anidar, 6 que se lss .nueva 

de lacar• De una cerda a otra var!a el tiempo que tardan '!O conatru.1r el 

nido, y todas prefieren corno material- de construcci6n la paja, o cualquier 

otro forraje que sea. seco (9, 16, 20, 25). 

Cerdas confinadas en jaulas, pierden raucho del. co11portamiento del P:",! 

parto, siendo el instino de fo't'ltlar nido el principal afectado. Si la cerd.a 

óocuhtica ast~ libre, con acceso a pastura durante el preparto, puede es

cocer -:iuchas veces el lucar para anida•, hacienao un hueco en el auelo y 

colocándole cama. de paja 6 el 'Daterial disponible¡ esto indica que aún 

cuando el confinainiento eliaina el coinportaaú.ento de conatru!r nido, inu

chos de lOB alaf!l.ento9 motores adn aatin pres~ntes, y ae rnanifies-:an al 

darle a la cerda la opo:-tuinidad. Los periodos de construcci6n del nido 

ae alternan con intervalos de descanso donde la cerda se echa s_obre un l~ 

do y da'lluestra una relajaci6n abdorninal. Al~nas cerdas confinadas, oca•i,2 

nali:iente :-asean el suelo ie la jaula, coino vesti&io del comportamiento de 

anidar. ~ co1n:porta1li.ento que persiste bajo el coniina'lliento en el pre~ 

to ea la inquietud, ca'Dbios da poaici6n y la vocalizaci6n (9, 16, 20, 25). 

Los sienes f!sicoa del preparto se observan 24 horas antes del parto, 

y son visibles 1:1. edemat1zaci6n de la vulva y de la ,¡l.1njula rnainarla con 

salida. de calostro (:5, 9, 16, 20, 25, 35) • 
m 'Parto ocurre por la noche en un 60 a 65% ~e. loa casos. La produ~· 

ci6n ·de adrenalina bajo Condiciones de ¡rain actividad y excitaci~n prevo_ 

ca la inhibic16n del parto. Durante la.s horas tranq,uilas de la noche los 

niveles de adrenalina ba.jan1 y Fraser (16) su,iere que la acci6n de la ox! 

tocina ejerce su acci6n sin bloqueo de la adrenalina.., iniciandose as! las 

con'tracciones uterinas y el proceso de parto. La preaentaci6n del parto en 

la tarde" '6 noche constituya un vesticio d.el comportainiento del cerdo sal

vaje, como una roma de protecci6n a la camada. El dolor es más evidente 

•tue en el prepa.rto, las contracciones inusculares del. abdomen y útero for-
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zan al fetc a pasar por el cervix• la vagina y finalinante la vulva. ;.>;o.!: 

·11al-nent:e aparecen prionaro las patas de-lanteras y. la cabe:.a, pe::"o las pr_! 

sentaciones poate:iores ocurren con F-a.n frecuencia llegando a se el .10%. 

Zl parto dura general:iente de 3 ~ 4 horas, pero var!a dependien;io del t! 
-::a?\<:> de la c~'lla.:!a y con.iicionea de la :::er.ia. Vi~orcsos 'llOVi'llientoa de la 

cola anuncian cada nacio?1iento y los lect:;nes son expulsados sin ¿;ran dif.!, 

cul ta-i a intervalos de 15 minutos en p::'O'lledio tras una fuerte contraccUin 

atido'llinal. r..a ce:::-da se q:an;;iene ~chade. sobre un costado durante 'todo el 

parto pero cerdas nerviosa.!'! ':luchas veces se paran despu&s del naci-:Uento 

"ie cada lech6n. E:sto asociado C':ln una ::'9ducción ter.iporal en la presi6n en 

el tracto reproductor. La ce=da presta poca atenci.!in a los lechones haata 

que el últi-no ha nacido .J al final se pone de pié. Alb-una.a veceo, al na~i 

-:!.ento de un lech6n, el cuerpo de la cerda tiembla, y si es de tei;:perame:: 

to ner.rioso puede O'D.iti::- ~fii~os y chillidos. Despu~s jel naci'll.iento d::!l 

;:rlo..-r lechón, la inquietud de la cer!a disll!.nuye, ·.; repo3a soore un l:i.do. 

:erci.as pri<::erl~as pueden :nostrar ai;resión hacia sus lechones al aproxima!: 

se estos a la cabeza :i.e la o.adre- du:-ante el parto. Sl canibaliar:.o en ce!_ 

das se presenta en su inayor!a 9n pri<neriz.as 6 certlas d2 t<!'=operarnento ne!_ 

·.riese, considerandose como un co'?lportamiento ·anornal, que 'lli1s adelante 

en el cap!tulo correspondiente se -:;ratará (9, 15, 16, 20, 25, 35). · 

Una ".fez tertninada la expulsi5n 1e los ;rroductos, se inicia la tero~ 

=a fase 6 el pos~rto que incluyie la expulsi6n de las 'tl.e11branae fe"tales, 

lo que general~ente ocurre con facilidad., al¡;unas horas d.espu6a de tern!, 

nado el parto. Si la. ce=da tiene la poeibilil.iad de caonerao las 'llamOranae 

lo hace, co-no vesti?o del co'Ilportaf!liento del ~erdo ,salvaje, que _de esta 

:na.n'3ra evita deJa:r rastros para los predatores, y disi:tinuye los ties¡¡os 

-::te c~ntii11linaoi6n e infecci6n de aus cr!as por la putrefacci6n de la pla

centa (9, 16, 20). 
La atenci6n de la cer:!.a a aus lechones se li'Ili ta a peco más que al!, 

'l2en"tarlos. La l.io.pieza y cuidados ¿e los cerC.itcs es 1!l!ni:t1a. (9, 1b, 20, 

25). 
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La cerda llama a loe lechones ,para que ma•en emitiendo un ,rruñido bajo 

y rítmico. En ocasiones la cerda trata de poner a los lechones cerca de la 

ubre, e'llpujandolos hacia las tetillas utilizando sus patas como palancas. 

Al lla10B.do de la cerda los lechones se despiertan y rapidamente se aprox! 

'llan a la ubre, berreando en respuesta al. llamado. El berrido per~iste h8!, 
ta que cada cerdito se apodera de un pez6n. La cerda se echa sobre un ºº!. 
tado exponiendo la ubre para que loa lechones puedan 'Dama.r. En la mayo-

rla de las ocasiones la ·cerda se acuesta" sobre el mi.amo l&d.o durante el 

atlamantaaiiento (9, 16, 35). 
Ji.tlei::iio del a.:::a:nantainiento, la cerda puea.e realizar una secunda !'un

ci6n, que consiste en trans'lli tir calor a los lechones, ya que la te•pere

tura de la piel de la ubre es particulal:"l1ente elevad" y as! los lechones 

pueden 'tlB.ntener calor du::-ante los pri':IO:'OS d!as de vida. que son critico&. 

En los cerdos dom&sticos este comportamiento es peli~oso, pero aún as!, 

1os lechones tiendeñ. a a¡¡:lor:ierarsc junto a la cerda si no tienen u~ fue!l 

te de ·calor apropiada. El peliero de que la cerda aplaste a los lechcnes 

es debido en parte al hecho de que la selecci6n artificial ha altera.do la 

.!'orina básica del cuerpo del animal. Etol6pcamen"te la cerda está ca-p3.cit.é_ 

da para evitar el daño a sus cr!aai. Ceneral'llente la cerda se echa. con a:u

cha cautela y·.solo des-pu&s de abrirse· camino con el hocico en la caina. do!!. 

de ee echará.. Además i:auchas cerdas responden al chillido de al&dn lech6n, 

.. l.evantandoee r4.pido en respuesta a la vocalizaci6n.del peq_ueño que está. 

atrapado. Pero ta.cnbiAn, alaunas cerdas dewestran haber perdido mucha U.e 

esta tendencia (20). 

cOmparado a otra'J especies docn6sticas, la cerda es muy tolerante a 

l.echonee extraños, particularmete durante loe doa primeros d.!aa poapart¡o 

y pueden realizara• adopciones de otm camadas dentro de estoe d.!as. Dea, 
pu&s la cerda rechaza. a los cerdea extraño~ a su camada, reconociendo a 

l.os :1uyos, posibleaiente 9 por el olor, pues se ha observad.o que la exti~ 

e. 1n de loe bulbos olfatorios elimina la acre116n bacia loa cerdit~ ert-rs, 

a:os. ::S intereaante notar que la cerda ea -'a tolerante a cerdos ertrado& 
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ai un ~an nume=o es introducid.o al 'llisw.o tie'Dpo, pa:-ticularnente si e1 

medio a:ubiente es ca'I!biado de 'llanera si'llultamea. Esto es aplicable en s~ 

las de oaternidc.d con par'too sincronizados, donde pode'Iloo realizar lnter

caClbios de lechones de camadas nur,:ierosas a pequeñas; 6 en car.nadas de tres 

6 cuatro lechones pode'Ilos distibuirlos entre las demá.a camadas y destetar 

a esa cerda. Si las adopciones 6 donaciones 3e realizan a tiempo resultan 

todo un 6xito. Al~nas cerdas muestran altt'esi6n a sus propios lechones d~ 

rante los :ios primeros d!as de lactaci6n, particularnente en prim!¡:ara.s 

(9, 16, 20, 25, 35). 

Una cerda in-eentará. defender a su :::acuda '/• si perna.nace en libertad, 

puede les:.onar ¡;ravemente a quien moleste a su lechones (35). 

Los modernos siste'nas C.e crianza utilizados, han eliT.inado la 'I:aycr!a 

d.el comportamiento i:iaterno de la cerda. exceptuando el a.aiainantainiento. El 

uso de jaulas de parlo y ainamantaruiento protea:en á1 lech6n disl!l.inuyendo el 

Índice de '!l:Ortali1ad por aplastamento 6 canibalis'Ilio, pero el confinar a 

la cerda en la jaula la imposibilita para ouscar y constru.!r su nido ae 

parto corno ocurr!a en el cerdo s.ilvaje y en •eneral la cerda rnuesi;ra poco 

i'nt'!!rés y cuidados hacia s~s cr!as (25). 
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7 .5. CO!'.PORTAMIEllTO INGESTIVO. 

El cerdo es omivoro, y au dieta ~ede incluir ¡rán •1ariedad de ali'Ile!! 

tos. Sl co"Dportaaúento in¡estivo está relacionado con el comportamiento 

exp1ora10orio (16, 20). 

En la crianza in.edema del cerdo, la busqueda del ali'llento puede no 

ser necesaria; pero los cerdos en pastoreo, 6 salvajes permanecen de sei~ 

ti siete horas del d!a buscando y coiniendo lo que encuentren. En cerdos ºº.!:. 
finados. el tiempo para comer es 111uchas veces 'llenar a diéz ininutos al día, 

pues tienen el alim.ento disponible, adem.is de que loa concentrados no re

quieren de inasticaci6n. Por esta raz6n, como el cerdo confinado disminuye 

su consu-ao se han hecho varios experimentos, utilizando varios elementos 

en la dieta para ver los niveles de pa.latabilidad del cerdo y así propor

cionar los ali11entoe que sás lee a¡¡raden para aumentar la cantidad de all:_ 

mento in¡erido (20). 

E:l co'!lporta'tliento incestivo está evidentemente relacionado con el Sd!!. 

tido del olfato. vista, oido y ¡¡usto (16, 14). 

tos ce::-dos 'IlUeet:-an una iio.rcada. preferencia a. los sabores dulces los 

que producen un efecto positivo a bajas concentraciones. y un efecto ne¡@, 

tivo a elevadas concentraciones. En la práctica alimenticia. de lechones se 

adiciona azúcar, pues es notable la preferenci~ a ésta. Los lechonP.s _as~ 
cian al"'1n sabor similar a la leche y lo a.Captan 'll~S que otros (20, 25. 35). 

Otros elementos como la sal y la quinina disminuyen la toma de a.lime!!. 

·to. La levadura y el harina de pescado utilizados como aditivos incremen

tan la aceptaci6n del ali'llento. pero el harina de carne lo reduce. La pa..2_ 

ta de 3oya es la 6.nica pasta oleosa que aumenta el consumo. E:l tri¡o ea · 

inás aceptado q,ue el centeno. cebada,. avena 6 maíz. La adici6n de celulosa 

también influye en el consumo, diarninuyendolo. La cascarilla aurnenta la 

pa.lata.bilidad de los cereales y una ¡¡Tdn administraci6n de harina de alfa! 

fa. baja el oonsu~o (16, 20). 

Las raciones puedén tener diferentes texturas 6 !orina.a;. desde una i."!_ 

na harina .6 co1ll.primidos de ilferentes taina.ñas. Loa lechones comen seis V!_ 

ces -nás co'llprimidos que harina. d.e la. 111iama ComposiciSn. ~ e-aneral los ce.=: 

dos prefieren ali111entos hú111edos 111b que los secos. pero la i.ncestión depe!:. 
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Los cerdos usua1mente prefieren CO'!!er alir.ientoa conocidos, por lo qt;.e 

si se desea caonbiar de alimento debe de ser ~adua.l!:lente, mezclando ambcs !. 

lionentos. La falta de fa'lliliaridad 6 baja pa.latabilidad en el alimento ~ 

duce el consumo. Aún proporcionando la misma ra.ci6n, pero con dií'erente 

forna 6 textura influye en el consu:no (9). 

Los patrones de alii:ientaci6n tanto en lechones destetados, como en 

cerdos adu1tos está.n influeaciados por loB aistemas de manejo. Los cerdos 

están condicionados al horario impuesto por el hombre. y reaccionan al ª.!. 

cuchar aleún ruido relacionado con la alimentaci6n, se o.cercan al comedero, 

chillan. tro'Ilpean el comedero; alin cuando todavía n~ sea la hora de come':' 

(16, 20). 

Los cerdos son escencialmente de actividad diurna, por consi.:uíente, 

la '!layor!a de las tocas de alio::ento se realizan durante el d!a. Al mante

ner a un cerdo bajo 1uz continua, come aproxi'llZ.Ca'llente doce veces a1 

d!a. En contra.ate·, un cerdo bajo la obscurije.d continua ~ntiene el 11is:ic· 

pa-tr6n de con:JU'llO no::mal (2 5). 
Bajo los modernos sistelllas de crianza, ee co:aWi en la alíl!lentaci6n 

de loe Cerdos las raciones balancaadas. El cel:do come suf'iciente cantida.::. 

de ali'llento en :?O 'llinutos por d!a, que cubre su:s necesidades por 24 horas. 

En. cerdos que tienen el alir.nento a libre acceso el tieuipo t:.tillzado por ~ 

d!a para co'ller es más proloncad.o y ar1"!stran un pa.tr6n de consumo 'temporal 

(16, 20). 

La aliuientaci6n en cerdos puede ser individual 6 crupal. Cuando l:is 

cerdos co1nen en cz-upo, dos tipos de iní'luencia social ocurren: la fa.cilit!!, 

ci6n a·ocial; lo cual esti'llu1a el consurno de_ alimento por im:.itaci6n de unos 

a otros. Este es un f'en6meno muy acentuado en los cerdos, donde al in..1:-ciar 

a comer un cerdo, todos los demás lo sisuen inmediatatnente. Por e•o, los 

cerdos en crupos com&n ús que loe que están aislad.ca. En ocaaionea icno

ran otros CO'ftederoa 9 y todos quieren comer' sobre uno solo; esto se explica 

'(8-. que en la etapa inicial de la alimeritaci6n9 todos loa 'Dieab::oos de la .e~ 

'liada. 1J1.ai:naban juntos al 111isi:no tiempo y "en un solo comedero•. Ades4a• los 

sonidos ellli. tidoe por un cerdo cuando com• 9 6 el eolpear de la tapa de mi 
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comedero ta1Dbién los estimula a couier9 en semejanza a la estimulacién que 

ejercía l& madre en los lechones para. comer• En .lechones recién destetados, 

la utilizaci6n de una cinta eraba.da con loe cruñidos de la cna.dre eaiitidcs 

durante el ~'r.B.ntaaiiem;o. incre'llenta. la frecuencia en la toma de alimen'to 

y por Bonsicuiente aumenta la pnacia de peso. La estim.ulaci6n ~pal se 

extiende adn de un corral a otro. Pero en la. alimentaci6n ~pal existen 

re.neos sociales, q,ue influyen en el consumo de ca.da animal. ~ato es not.2, 

ria desde el 1.nioio de la 1actaci6n por la competencia de las te'tas. Al. 

inicio del destete se desattolla ripidamente otro orden social, por la co~ 

petencia del alimento y •l. a,cua.. 31 cerd? do'llinan'te es relativamente int.2, 

lerante cuando come, y 'JlUChas •.reces no pe't"11ite a. los su·oordinados comer en 

el t:dsino coined't'O, aún cuando el espacio es adecuado para ambos (9, 16, 25). 

Es muy i!!portante en la alim.entaci6n de ~pos que el cor.:i.edero est~ 

dividido de tal forma que le d~ individualidad a cada cerdo, di'llinuyendo 

la coinpetencia por el alimento, y ea'ta.biliza~do la ganancia. de peso en t,9_ 

do el. ltl'U\l<> (16, 20). 
gn la alimentaci6n a libra acoeeo con coinederos de tolva e~ debe colE, 

ca."t' el núrae't'O adecuado de comederos, coníorine e.l núinero de ce::dos en el 

corral. ( 16, 20). 

~e ::onsid!'ra. que la pnancia 6ptima. de peso se lo¡-ra en corral~s con 

li%UPO• de seis a ocho cerdos. Se recomienda como ldeal en la alimenta.ci6n 

a libro acceso un comedero por cada cinco cerdos. Si el número de coinede

ros es insuficiente, incluso cuando la tolva de ali~en'to se rnanten¡;a lle

na, los aniinalea tendrán que competir por el alimento, don::1.e los cerdos 

dooninantea comeriln ds que loe subordinados ( 16, 2.0>. 

La alirnentaci6n individual se utiliza en varios casos. Ssta. es impo.! J 

tante desde el punto de vista fisiol6¡¡ico y econ6mico para cubrir los re

queril?!ientos eapec!ficos asociados a la edad, etapa. de desarrollo, nivel 

de producci.6n, ¡preñ&z, activida.ct 6 :iexo. En la. a~i:ion'to.cH:n individual el 

consumo de alimento ea ~enor que en el 6J."Upal (9). 

~ on detallado estudio sobre la influencia de las condiciones 'inedio 

ambientales' en el consumo de a1i"Dento, se demostr6 que date ea i.nversai:1e!l 

te proporcional a la te'Ilperatura imperantei al auoen'tar la. t;elllpera.-eura ª:!!. 
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~iente, disf!.inuye el consumo de ali'!lento; y al bajar la tempera'tu::-a, aume~ 

ta el conaul!°,o de alimento (25). 

r!n un cli~.a f:~ío !a :err,;,ogénesis utiliza ener¡;!a del alimento, l.a que 

en unrJ. te-nperaturn a~biental elavada seria t::-ansforr.ada. en cama. Pcr lo 

tan':o el au'll.ento er. el con3urno ·ie ali.-:ter.to en cli-:ia fr!.o representa un ce::::. 

tr~:. térTlli.co (20, 25). 
:ua.ndo aucr.en'te. la <;er.rpera"t:ura dislfl.l.nuye el consu1I10 para p::-evenir la 

hipe:-ter'flia (20, 25). 

Los req_ueri1lien.tos alimenticios no <;;e incremen'tan en e'!. invierno si 

las área~ de ::ie:;canso eat.1.n p::-ovist:a.:J de una. •te"?:"lore~la.ci6:i a.rti!!.c:.al !!:. 

lleoua.C.a (20). 

Bajo conC.iciones no'r'T.:S.les el co~::ru-:io .J.e all.'ll.er..-;o dis~nuye 6 a.u:ient.a. 

en respuesta a la ternpera.~ura del ~mbi~nt.e; nti a ca;:ibios de la tc'llpe!:at\!

=a. corpcral; ;i·1ro cuan;:.o la t.ernpe':'."::...":.ur.:.. c.::.::-p:.ral :..:;::!'!r:.je a :'1iv-ala3 p:¡to-

16gicos, cO'tlO .?r. la fiebre, el consumo tai:ibi~r:. iis'!linuye. 

cuando la ci;rtla est:ci en celo, e!. consu·rt.:.o de ali'tlent.o dis~ir:u:_.·e, y los 

niv~les de actividad aumen'tan. L?s cerdas co":len .!i.:• :nenes cturant.e la se'.:l~ 

na en l~ que está.n en calor, a diie:::-encic. Ct! su consu1!1o habi~ual {25, ;5). 

é:l apetito puede ter:ar ~a3eR gen~tica.s, est.a 3e jaaiuestra en al¡:una..:; 

cruzas que tienen r::iejO!:' apeti ":.O que :>tras. ·:iambién la conve:-si6n al.i::ie:it~ 

::ia var!a -ie una raza a otra. La alimentaci6n está. 'llUy relacionad.;. cor: la. 

raza q,ue se e.aneje. El Dur0c, PO't' eje'llplo, ti.ene 't'lás a:pe'titc i.iUe e.i Pola.n:i 

,chir.a ( 16, 20). 

El consuoo je !l¡;ua est5 relaciona.do con el consu!J',O ~e alimento. Sn 

;;eneral en las ex:pl.otaciones modernas, e:e eonplean bebederos au':om~tieos 

q,ue aún los lechones aprenden rá.pidc a a.coionarlos. Cuando se administra 

el a.li'?l.ento a libre acceso, al icua.l que el a¡;ua, combinan la. t0tna de a'll~ 

'oos en pe!:'iodos a.lttirnad;:;s a tr.::.v~3 '.!el d!a. Pero cUando se dá. el alimeni;o 

a horas deterninadaa, consumen pri':l.cro 'todo el ali41ento "J lue¡:o to-:ian el 

a~a. ~l consumo de a~a está influencia.do por el tamaño del ani11.a.l y laf, 

com!.icionea ambientales. 33.jo condiciones nor:iales de wmejo, un cerdo ~ 

dulto consume aproximadamente 8J.~ e.o a,;ua al d!a. Las cerdas &estantes pu!. 

den incTe'tlentar el consumo a 9lt por d!a (16, 20, 35). 
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La. J?lbüna.ci6n de orina y excretas, no se realiza en cualquier parte 

del corral, los cerdos detertninan un lugar espec:ífico para defecar y cri.., 

nar. Erroneame-nte se cree que el cerdo es un animal sucio,sin embargo es 

un animal extremadamenti! limpio si el siate'?la de crianza bajo el cual se 

desarrolla le3 per11i te demostrar sus patrones no~ales de coinporta~iento. 

L\>s cerdos deter'llinan un área limpia para comer y un área sucia, las cua

les ~on siemp:.-a respetad.as. Los ::erdos o.paren'te~ente tienen un a~do senti 

do de territorialis110, e incluso en los más li'llitados corrales, reservando 

un área para descanoo y otra para de.f'ecar y orinar. El área li'llpia o de de.!! 

canso sie!Dpre se mantiene seca ~· li'llpia en lo posible. Bajo condiciones ;;¡e 

ao0repoblaci6u, es dificil or¡¡~aniz.ar y 111antener este comportamiento. :·tuche 

dsl co'llportamiento ell'lli.na.torio ea a.prendido durante la. infancia.~ La inic

ci:5n, aparte de la defecaci6n ca inanejada en o"t;ro contexto. cuando ol co

=:al. eatá. ex¡;ucato a elevadas te-::peraturas y loa normales m~todos de co"l

portarniento .,ara cont"t"olar la. liipe=termia soi:i inoperantea·, es cori:ún Q.ue 

el cerdo orina en alguna parte del corral y 1.ue¡;o se =e·roelque en la ori:JiJ. 

para refrescarse. La eli'llinaci6n de pequeílaa cantidades de oriru;t ne obseE, 

va '3n a.11.bos sexos durante el periodo precoital. Los patrones de co'tl.porta.

~ento eli'Ilinatorio se ven afectados pcr la localizaci6n de la coini:ia y ~1 

a¡;u.a., gener.:i.loente, la ':layor!a de la3 excretas san depositadas cerca de la 

!'uente de agua (16, 20). 

Dentro del coinportai:i.iento in¡estivo interviene el aprendizaje, ampli_ 

'?lente desar:."ollado en los cerdos. Rápida'Ilente aprenden a levantar la tapa 

del comedero, y a accionar los bebede:::-os automáticos. Si proporcionarnos 

di!"erentes tipos de alimentos, pueden especiali-zarce en la selecci6n de · 

uno l!n específico, -regresando al lu•a.r donde la encontr6 con anterioridaj. 

Este es un aprendizaje de asociaci6n, yá. sea por el sabor, t:extura ú olor 

del ali11.ento sel9ccionado (14). 
Han sido estudiados con detalle los '1!ovi"l1ientoe musculares que real.!_ 

za el cerdo al comer y beber. Almacenan a.gua y ali.inento en la cavidad. o

ral dura.rite cortos periodos de tiempo antes de de~lutirlos. Estudios sobra 

el consumo de a¡ua demuestran que la mayoría de las tomas de ~ata se rea

lizan al comer. Los cerdos efectúan ~a tornas de alimento (6 a. 8) duran-
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te el d!a que por la noche (1 a 3). aunque en las épocas calurosas se a

pro;icia una 11a.yor ac'tividad nocturna.. Cada torna o visita al coinedero,· du

ra 10 a 20 "1inutos 05). 
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7 .6 .. :cnPO?.T>.:1-::. E!~T:l RE??.CD!.iC:!V'.). 

Sl co'T.portamiento sexual se -;.esa:-::-olla. en l.:.. r;.;.!:;1':=t.:!.:! y, pe:-siste d.~,! 

:iucci6n de hc=!T.:;r.as sexuales ( 16). 

~ las hertbra.s las hornonas ¡¡or...a.uot.r6ficas de la hl.p6!isis. es:.i::iu.l~ 

das vía cerebral ;:o= onedio de la lu::. y la teT.perat:.:.ra, ?roducen en las '~ 

na:!as procesos de ~duraci6n y secreci.6n de her.nenas ser.ia.lcs, y por es~ 

'Iledio se acti·.ran poco a peco los rnet:.anis-nos desenca.:iena.ntes del comporta

inieo-:o reproductor ( 14}. 

::i eocrporta.'nient.o sexual del -:iacho, -:ambUr. l.la.inad.o 11bi.::i:.l, U!r-.á d.a:io 

pe= le.. secreci6n .ie. tes:osteron4:. (16). 

Zl ::011¡.c-:--;:atier.tc sexual J.e los ani'fla.1es doT.é3ticos ha siclo ~..ariect!:_ 

"tl.en';e bit:tn es'tud.!.3.~c, y al¡;i.lr . .:is autores lo r.an !;.e~ho en ;;..i ::ero::.o. Sr. la 

ce=d.a el 6st=o 6 c~lor es !.o q,ue :iete='l'i.ins.. un .:-c-nporta'Iliento sexual cara.E_ 

ter!stico y la a::eptac16n ·.iel -nact.c. ::;n .;e-::.~=a:, una ce:C.a. en calor dis-:n!, 

nu:re el ::onz.u:;o :!=: alii:ien"";o¡ aumenta la. act.i·tic!.aa. a.l C.o!l¡e .:ainina-:1.':lC, se

¡:ún un ~st.udl.:: ::-eali::.a..:io 1.!,000 pas::is al día, 'Uie:it-:-as que la cerd.:?. que 

no es-:á en ca.le: ::attlna 5,000 ~soo al día; in·.res~i;-c1. int~nsace::t:: ,;l arr:

bier:.te y =~tiendo vocalizaciones t::-ata de localizar al ~a':hc. 1:>. ~·;-;!.;:--_ 

9s frecuente. as! como les r-uñid.oa sua..ven J r!t11icos. :::... factor -:.ás ~=o=-!. 

saliente en el estro de l~ cerda. es. la posici..ln i!!~ovil q_t.:'? aCopt<.1. a.!. ~r~ 

si.::ina-r el tren pcsterior, semejando la. 'JlOnt.a ael ver:.-~co .. Sn a.l¡;unas cer

das, especialmente las razas de orejas erilctas. al r:;omen"t.o ~e la monta 'nil.!;, 

~tienen las o~jas 1J1ás a.~iba de lo nc~l, li¡:era.itente hac::.a a.tris y T.uy 

:t!:idan. ta. hiperactividad de 1a cerda se "IIUesi:ra •.rarion d.!as antes y du

rante .el estrc. La cerda en ca1or al estar confinada junto c::.n otras cer

das, intenta. montarlas, tro'llpea. los nances y las persicue. Si se introd~ 

ce a un inacho dentro del corral. la hembra en calor rá.pid.atnente se diri~ 

al inacho, el.fa.tea la re¡:i.6n anal y prepuci.al, y se queda cerca de el. La. 

cerda muestra una orieni:aci6n de.fir..itiva hacia el inacho un dla an\ea del 

'3stro. 3sta a.tra.cci6n aumenta durante el estro, y disminuye dos d!a1¡ des

pués de éste .(9, 16, 20, 25, }5). 

Loa est!'!lulos olfatorios en la nem.bra. en calor son de eran i'tlportan-



cia. Este se' demuestra en experi111entos ~alízados. donde las oe~a.s en e!_ 

tro teniendo aoceso a un 'llacho entero y a une a.ast.ra.d.c, se diri::en sin V!_ 

cila.r hacia el macho entero. Cer:i¡¡s en diestro dividen el tieopo, y están 

la "lli tad con el !lla.cho cast::!".:td.o y la ::rtra titad con el en~ero. También, ce,:: 

das en diestro olfatean les flancos de cerd::s.s en estro e in'tentan !l!Ontar

las (9, 20, 25, 35), 
La extirpa.ci6n de loa bulbos olfatorios (bulbecto'lÚa. ol!'a.toTia} imp!_ 

de la. habilidad de la he-nbra para dí.fe::enciar entre una he<nora y un amcho, 

· Al¡unos autores reportan que la bul'Clsctorr.!a elitnina el oo!Ilporta.uú.ento ae

xual,evita la. o•;ulaci.Sn ;¡ el estro. Pero otros, no con!'irnan ésto, y pla,!l 

tean Que cerda$ bulbect.omizac.as. se a¡:.a:rean. conciben :: :rara'!lente sus ca:n,:, 

das no eran 'reconocidas pcr la madr~ (<5). 
Sl nst!~ulo ol.fa"torio al que la. hat>.bra· respondl! son ln.s ferohe~cna.e 

presentes en la saliva y la sezreci6n prepuc.ia.l •ie1 ve::-raco. son metabo

líS'tlOS üe an:lr6~-?ncs q_ue 3on utili:nd.cs experiinental y cote'!:'cialinente. 

produciendo a.s! le. inrtiorlli-dad ie la ce:-ci.:;... La lnmovil.iC.ad ée la cerda en 

calor, as! co!flo la búsquec.e. üel Ta.cho son inna::;os. Cerdas que se o:.antian..;on 

aisla<!as, sin con-cac"tO con ,n.in~n verraco, al presentar ~l pri'Iler calo::

muestran el compol"ta":l.ianto sexual nonal, bajo pa.t.rones innatos o.e est.!rn!:!_ 

los y respuestas; sin ser necesario un aprendizaje previo {9, 25, 35). 

Sn cuanto a. la preferencia e.e una pare;a deterninada, se ha indicad.V 

que algunas he11bras son lll<ts atractivas pa.1:'a un cnacho. y al¡u.nas he"Ilbr<is ~ 

son especialmente re'ceptlvas a un :na.cho en específico, aunque este hecho 

~no ha sido inveatipdo de una !orma. sis;edti.ca (20, 35). 

La.a señales ol!"a.torias al parece-:- no son i'llpOr-tantes ?ara la esti'!l.u.l~ 

o1.6n d.91 aiacho en el cornporta!tl..ient·o Rexua.l; a di!'e:encia da la heinbra. La 

bulbect.om!a oli'atoria, no altera el co<nporta!JÚ.ento ee.xual tlOl"Tlal. Los va

rracos hacen poca d.ietinoi6n ent~ una ceri..I.;:.. en calor y la que ao lo est~. 

El contacto inicial con la cerda, de cualquier !llanera, di!ipara en la cerda 

una ~espueata conduetual que re.f'leja el ¡rado de receptividad sexual. Si 

la cerda per.nanece intnovil. esto al parecer eath.ula. al verraco; por lo 

que deducimos que la estíl!llulaci6n visual es ús i'Dportante que la ol.fa.to

ria, lo cual es utilizado, haciendo que el cerdo 111onte aoDre un potro .fijo 

para la obtenc.i6n de semen dn una v~ina arti!'icial par.a la insei:ninaci6n 



artificial en cerdas (20. 25. 35). 
Bn la. ricura 2. se observa q,ue t¡into el mac;ho co1110 la hembra '111.testran 

un coa:iportami.ento precopulatorio 6 cortejo. La secuencia de eventos de co~ 

portainiento que ocurren antes de la 1Donta son: el macho se aproxiu a la. 

hembra, la aco~sa y la acorral.a; · se colocan cara a ca.ra, el <nacho trompea . 

el cuello, costados y los ¡enitalea. Durante esta actividad, el verraco 

einite una serie regular de ¡ruñidos cuturales suaves de 6 a 8 se~ndos y 

con una intensidad de 65-95 decibeles a. una distancia de un met;ro; hace 

una pausa de 15-20 secundes para retornar la respiraci6n. Rechinan' los die!!. 

!'es y ':IUeven la mandi bula de un lado a otro, llenando el hocico a.e espu'Ile. 

car¡ad.a de ferononas. Una. r!trnica emisi5n de orina es común en el verraco 

durante la fase preliminar de la 'Jlonta. La hembra en calor muestra interés 

¡lar el macho, y tror.rpea de i,¡:ual for'!la la cabeza, los nancea y ¡eni ta.les 

d.el verraco. La confrontacl6n cara a cara ocurre más de una vez, y es el 

punto de pa~tida para troinpear nuevamente lo.a flancos y genitales. En oc!!:_ 

aiones la cerda intenta montar al verraco (9, 20, 25, :S5). 

En concluei6n, el cortejo sexual, está dado por una serie .de estímu

los "f respuestas. E:n -:nanada9 de inachos y hembras que viven librem.ente, el 

cor:lporta'Dien'to sexual se basa en una secuencia re4'Ular de eventos entre 

los 9exos. Un comportamiento en particular de cualquiera de loa dos, lo

¡ra una respuee'ta positiva 6 neptiva por parte del otro. cuando la re11-

pues-ca es positiva sin interrt:tpo16n, al cortejo y apareainiento se ll.eva a 

ca.bo (9), 

1 En un corral pequeño, el cortejo del. macho a la hecnbra dura poco tie~ 

po, al i¡ua.l que la a:ionta y la eyaculaoi6n. CUand~ ,ªª encuentran libree, · 

el cortejo se inicia varios d!aa an'tes del cruza11iento, hasta lle.;a.r al m.2. 

onento de la a:ionta (20). 

La fase prelh1inar del co'll:portainiento sexual 6 cortejo ternina. con la 

aceptac16n del cacho por la hembra, al' quedarse ésta inono ·U, per:ii tiendo 

·-i_ue el ~erra.ce se monte (20). 
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'Fie. 2. Secuencia del co'llportamiento precopulatorio 6 · 

coeporta'Cliento de cortejo en el cerdo (20, 25). 
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El :pene ::1.el verraco es !"ibroelútico, de !"o~ en espiral con una 

flexura sipoidea preescrotal, y no incrementa su tauñO durante la erec

ci6n. CUando el pene es in"eroducido en la v~ina, el cerdo raramente se 

desaionta, y la eyaculaci6n ocurre. Durante la !ilonta. el macho empuja varia.e 

veces la pelvis. hacia adelante, quedando la cadera de uboe pep.das. La 

cerda pereanece inmovil, con las patas r!cidas, soportando perfectaoente 

el peso del verraco. De los ani'll.ales dom6::1ticos el cerdo es el de mayor 

tie1Dpo de eyaculaci6n, de 3 a. 20 rnin:itos, con un prO'lledio ·de 4-5 minutos. 

Durante la eyaculaci6n se observa en el verraco contra.cci6n perianal co~ 

tante. Dea"Pués de la cubrici6n la cerda permanece cerca del varraco y llll!:. 

de la':ler su pene. Si el macho y la hembra tierna.necen juntos pueden copu

las sucesiva'llente 7-11 veces durante el periodo de celo de la cerde. de 70 

horas. Si la cerda. convive con T.á.s de un ver.:aco se establecerá una jera.=:, 

qu~a de doininancia y el ona.cho dominante cubrirá a la cerda con ciayor fre

cuencia (16, 2G, 25, 35). , 

De a~uerdo a Cra.i~ (9) se observa q,ue la suma de est!t::ntlos táctiles, 

auditivos y olfatorios po= parte del it:acho a la hembra, lo~an e1 100% Ce 

la receptividad sexual en la cerda en calor (cuadro 1.) 

CUadro 1. Porcentaje de receptividad sexual en la cerda en calor an'te di!'.!!, 

:-entes est!onulos dados. 

Est!'llulo proporcionado: !n'Dobilidad de la cerda: 

"T!ctil por el hO'llbre. • ••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• •• ••••••• 49% 

Tá.ctil por el hoaibre+auditivas del cortejo •••• ••••••••••••• •• •••• 71% 

Tlcti1. por el hombre+olor del macho ••••••••••••••• •••• ••••••••• · •• 61~{ 

Tletil del hombre+aei'5alea &ud.itivaa+olor del ~he •••• ••••••••••• 90% 
·ráctil del hoi:nbre+aeMlea auditivas+olor del mac::ho+ver al macho •• 97% 
11'odos los eat!m.ulo• dad.ca directamente por el u.cho ••• •••• •• ••••. 100%' 

(8st!mulo t!.Ctil por el holllbre- preei6n en 111 tren poaterior de la cerda)· 

(Olor d-ol ""cho- qua proveniente del lavado prepuaial) (9). 



::J. nivel de l!bido de un 111acJ:o a otro puede variar por diferentes 

!actores 00110 aom nutricion&les, pues- la obesidild r"lduce el l!bido (16); 

la herencia, ya c¡ue cier-:oa tipos d.e cruza'llientos coona an el caso de la' 

consanguinidad producen oe:"dos con inferior l!bido (16); factores r!sicoa, 

d.on:!e los d~fectos del esqueleto col"Co la e.rlT"itis con!'ir=m en recientes 

estudios .:¡ue 'Duchos cerios ii:"lpotentes sufren J.e a't'tritis en la cadera 

(16); y !"actores a'ilbiental<:!s, cooo el calor, que 't'e':iuce el l!.bi:io (20). 

E::l la cerda doi¡iés~ica no e.xist.en evidencias :ie ca;ubios =n la :1u:::aci6n 

d.el ciclo sexual aobre variaciones estacionales (20). 
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7. 7. CC!-!?ORTAMI:;r..'TO SOCIAL. 

La lucha entre los 'llieo:!Jroa de la. misma. es;iecie es casi universal ª!!. 

tre los vertebrados. Los n.ni:lales de la 1r.isQa. clase, ,¡ue octipa.n el aúsmo 

habi tG.culo en la naturale.ia, :ieben col'!lpetir po::- el ari.s':::IO alimento, los mi~ 

mos lu&areG :ie ·:!escanso, :/ por los lu¡;ares para anijar. La lucha en'tre a.

ni:nales de la 'llis'tla especie, ,por tanto, sirve a la i<nportanto !'unci.Sn de 

espaciar a los individuos en el á."::"ea. que ocupan. Ase¡:ura por ello para e~ 

da uno el territorio requerido para provee= a su ex.ist:encia, i:opicie el a

'Jlontonatniento excesivo y promueve la distribuci6n lle la especie. La lucha 

su'r¡;e también en la competencia por las cc!Jlpañeras y sirve de este ~odo 

para seleccionar a los individuo:; IJ".tis !'uertes y apropiados: para la prop.'l.

¡¡aci6n de la especie ( 1, 11, 26). 

Los animales do'lli§sticos, as! do'llo los salvajes, están orpnizadoa an 

base a la estructura de la vida social; entandiendose por vida social la 

interacci6n con los ocn;::éneres, en donde son reculad.as las disponibilida

des de ·alimento, espacio, aparea..U.ento, e-:.c. Sn la crianz.a 'llcde't'na del ce.:: 

do, el desarrollo ~pal produce beneficios al obte.n.er la mayor eficiencia 

de loo recursos arnbien"tales y econétic::::a en las explo"taciones • .i.os cerci.~s 

desarrollan una relaci6n de cooperaci6n ~pal bajo un orden jerárquico, 

por ejemplo , el suministro de alimento es a horas deter<ni.nadas y por CO!!. 

sicu!ente co11en todos juntos, lo que tambUn ocurre en sistema.a de alia:.eu 

taci6n libre, donde •.rarios cerdos pueden cOlller juntos. En el cerdo salva

je la alimentaci6n no es ~pal, ni a horas tieteninadas, por lo G.Ue son 

antisociales, a~esivos y dei'ienden su territorio (1, 20, 21 ). 

La orpnizaci6n social en loa cerdos se basa en el otien jerárquico 

al i~iil que sucede en la mayoría de las ospecies sociales. Dentro de esta 

orpnizaci6n cada animal del crupo conoce sus apti tudeo, y laa de los d.

da animales del crupo, sobre lo cual se basan lae relaciones (1, 13, 16, 

35 ). 
31 estudio del comportamiento aocial es relativamente reciente. pero 

cada d.!a avanza más debido a su i'llportancia. Para comprendel: con mayor pr!. 

~isitSn el canportamiento social e• necesa-:io observar conjunt&lfJ.ente el ca;: 

portarniento del animal en su habitat natural, sin eft:bareo, la .ayor!a d• 
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los estudios del compor~amiento social son :ealizados en cerdos dot11bticcs 

6 salva.jea, pero con.finados, lo q_ue evi.ta la presentaci6n de otro tipo d~ 

or¡anizaci6n so.,ial (20). 

En el cerdo dom~stico se han descrito des tipos de orpnizaciones j~ 

ráx-q_uicas; la prh1e-ra que es el. orden de :etas, q_ue se establece rápida.'ll.eE, 

te den:cro de la caca.da cuan:io l.os lechones coarpiten por la posesi6n :ie las 

tetas anteriores, esta jera.rq,uía se for:ia dentro de los dos r-imeros d!as 

posteriores al nacimiento, :üendo los l.echonee que nacen pri'llero. as! e~ 

'!le los 'l!!s pesados los ·dominantes. Una ve"Z ee-;ablacida 12. jerarq.u.!a, el. 

orden pernanece eetab!e. La se~nda jerarqu!a :ie dcc::inanci;;;. se e'ltablece 

después del destete, pu.ar. al 11ezc!a.r cerdos C:<? Ci!~rentes Cd.1t1aoas se :oi:".pe 

::::en el or'.l.en que existía y ae !"or:na uno r..".Jevo (1, ~' 10, íé, 20. 2;). 

r.a. =elaci:Sn que ex:iste entre est:ls J.Os r.ipos de or¡;anizaci6n social 

no es 'llUY clara (20). 

~ate en los ::::ecd..os una :elaci6n d.ominante-suoordina:.to, que puede 

ser 11 unidirec::::ional 11 y "bidirecci anal". En la j)rioe=a, los cerdea nubcr

d.inados nunca =etan al lio.er¡ y en la bid!.recci~nal cci:.r:-e 1-:i contra.r~::i, 

esta. últii:.a se- dá. generalmente en cerdos a.estetad.os proveniem:es :ie la 

nist;'IS. cainada 6 en ¡:oupoa esta.bles{20). 

La deternlnaci5r. :ie la posición :!e un cerdo dentro de la je:.:-a:quía 

so.;ial depende sobre todo d.e la obaerva.ci6n del coonporta!rl:mto anta,oní::i

tico, que incluye vocalizaciones, posturas espec!f"icas y pa.tron!:!s loc~mo

toras que si¡plifican do!tli.nancia 6 sue.ici6n. Los encuent'!"':1s aociales entTíl 

~os individuos con una relaci6n do'!li.nante-eubo:.:-dinado <!Bt.á !'c..~ado po:

tres cornponen'tes: la. a,cresi6n int't'aest>ec!rica; señales de sultliai6n y 1a 

aceptcici6n de la sumlsi6n (14, 16, 20, 21, 25, 26). 

!>ura.nte el inicio del eatableciiniento r!el orden jerárq_uico las aKre

siones son frecuentes, pero una vez establecido se reducen no.;able'llen't.e, 

reconociendose e identifi.candose el nivel social de cada uno de loa llliem

broa del crti'Pº• Los cera.os do'Dinantea mantienen un mayor nÚ1Dero de enf'reE, 

. ta1!1ientoa en el af&n da izantener el 1iderazeo; adn ya establecido el or

den de dominancia deben i1Dponerse constante'Jlente ya sea por •dio de sn
ñidos intimidatorios, posiciones o ataq,uea di.rectos ( 1, 9, 16, 20). 
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Los traD;uilizantes pueden ser utiliza.dos para reducir la acresi6n 

en ¡rupos de cerd.os reci6n for.nados, pues las pe.leas pueden representar 

p&rdidaa econ6rnicas para una explotaci6n (25, 35). 

El estableci11:1.iento del orden jerárquico requiere del reconoci11iento 

entre cada uno da los ani'Jlales, estableciendo las posiciones sociales qut? 

quedan bi3n me'tlo::izadas. Una es.tirna.ci6n :ial nÚ'l'lero total de inte&Tantes 

que pueden ser reconocidos por cada uno de loa inte¡rantes es de 20 a 30. 

Por consi¡uiente se debe 'DS.ntener el m1r:iero 6ptimo de ani11ales, en el es

pacio necesario, para que cada cerdo ten~a la habilidad de reconocer a t,2 

dos los intecrantes del ~po dentro del nivel socia.l que les corresponde. 

El 50;€ de la identificaci6n es ol!'atoria y el otro 50% visual y auditiva.. 

En ¡rupos inuy nu'llerosos (sobre 100) la socializaci6n entre cada cerdo es 

insuf'iciente, al igual que la identificaci6n de cada uno, dificultando el 

estableci'lliento .:le la jerarquía social, lo que elava el nivel de a~esi6n 

dentro del ~po por la falta de un líder (1, 9, 16, 20).· 

La vi9i6n no ea indispensable para la fornaci6n de la jerarquía dc

'Ilinante en los cerdos, pues al c_rear una ce~era. te'llporal con l~ntes opa

cos, a11n as! se ferina la jerarquía; pero la a¡resi6n disminuye •. .;.1 extir

par los bulbos ol.fatorios se reduce la. ac:-esi6n (25, S5). 

:n exl'erimentos realizados con la 'Ilovilizaci6n te'llporal de alg-4n rnia}l 

bro del crupo se trat6 de ver la memoria e identificaci6n del segre.ado · 

al incorporarlo nueval'!l.ente. La. duraci6n del 31alamiento-re~eoo varía se.1: 

cún el nivel aocia.l que tenca el cerdo re1'!1ov1d.o. Sl oáx.irno tie!Ilpo de ais

la.miento ae estima en 25 d!as para cerdos de elevado ran¡o, pero en cer

dos de bajo nivel social son severamente atacados .d~spu~s d.e tre3 d.!as de' 

ausencia • .::1 cerdo do:ainante recu¡:;era su posici6n despu~s del aislamiento, 

se echa, y su vientre es olfatead.o por sus coin.pa.ñeros en plan de reconoc_!, 

~iento (2C>, 25, 35). 

Varios patronee de coinportamiento ocurren durante la intera.coi6n so

cial. En los oerd.os, la priinera interacci6n es la aprox.imaci6n entre los 

ind.ividuoa, cara a cara, se al.Catean, ¡¡ruñan en .forma pa:oiva en plan da 

1dentificaci6n y finalmente se da el enfrentamiento, que puede dura::" de 

20 a 30 minutoa, apareciendo nuineroso11 rascuños en las espaldas y costados 

de los cotDbatientea. cuando diseinuyen las sresionea aumenta la. actividad 
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ex.plcr:?.toria, inv-:;!stigan:l.c -:odo gl corral y a los deir.ás cerdos. Cada. cer:io 

olfat:ia la cara, parte inferior dt!!l vien~re -¡ la re.:;i6n ano¡-enital de los 

O'tros ani':18.les. Sl cerdo ':ioi:iinante se :leno"ta dentro rie los primeros 30 a 

60 ..:inutos posteriores a la reuni6n. '!'ranscuridas 24 hor~s suelen ir..terru~ 

pi:.-•e las peleas, aunque la jera.rq_uía social no ;ueda establecida hasta 

pasadas 48 horas. Una vez establecida se observan pocas agresiones (3, 9, 

16, 20, 25, 35). 
!:a posible G,Ue se ori.p_ne una ines"tabilidad E!n el arden de dotnio.a!!_ 

cia social, aunque suele :.-ealizarce un reajus'te a tiartir de la zona. ot.edi::i 

:ie la je't'arqu!a con preferencia a las ::.onas superior o iníe::oior. Sn oca•i_5? 

nes, puede existir el rnis'I'lo nivel de ciotinancia entre dos cerdos dentro '.ie 

un 'lli.srno ¡ru90 (3, 35). 
La f'oroa:::i6n y las ca:racter!sticas de las jeral."qu.Íaa sociales tienen 

int:eréa cor.io rnate't'ia de estuilo, ad.e!l".á.s, cuando l:::s cerd.os son aloja:tos 

for:iando grupos debe consi.:::.eraroe sie'llpre los efeci:os que 'tiene la posi

ci6n de un cerdo en la jerar:¡u!a sobre su compo:tamiento y .!"isiolo;!a (3). 

n estableci'lliento del orden j1Jrá-=q_uico en ce:::-dos co?"" •. finaó.os es r.:iuy 

diferente al que establece el cerdo salvaje (20). 

Zl cofllporta.miento :tettitorial exhibido po:::- el cerdo salvaje persistl.\' 

bajo condiciones de ".iomestica.ci6n, por eje11plo, si no se l<:!s proporciona 

un res¡¡ua:rdo para anidar, ellos dete~na.n un 4.rea determino.da para ~ate 

prop6si to. Zn la b'6.~::¡ueda de res¡¡uardo pueden mostrar un cooporta'lliento 

de dominancia. territorial ya que los cerdos que lle¡;an a un ¡rupo eatabl!!;_ 

cido, son sei;Tecados a un área aparte hasta c¡ue se establece un tipo de . 

doininancia lineal, cuando esta ha sido establecida, el cerdo de mayor '%:'3!!, 

¡o toina prioridad sobre los deináa en situaciones coopetitivas coino ea· el 

caso del cons·uma de alimenta (10, 20). 

E:l cerdo que peT'JIS.nece en su propia cochinera tienda .ª ser .ialllinante· 

sobre el TeciGn llepdo con independencia del peso, esto basado en el te• 

rritorialis110 del cerdo (20, :55). 

Cuando varios cerdos de diferentes procedencias son a.crupados en un 

·corral, se echan en grupos acorde a su procedencia. Tainbi'n los compañeros 

de carnada tienden a descansar juntos (20). 

Al Juntar dos verracos adul toa en un corral, olfataan el uno al ~ 
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tro y ca'Ilinan forllando un círculo. preparandose para pelear. Hay un peri_E 

~o inicial de provocación, colocandos~ ambos ho~bro con ho11.bro, con el ~ 

lo del 10110 erizado y las orejas levantadas en alerta. Ali¡;unos cerdos ra:!, 

can el suelo y, en un encuentro !'lerio, los oponentes e:niten un .;ruñido P=.2. 

fundo, rechinan los dien.~ea y '11Ueve:t la mandíbula de un lado a otro prod!!._ 

ciena.o ~n cantidad de saliva espumosa.. F1l. -novi'D.iento mandibular continúa 

durJ.nte la pelea y, durante una típica pelea, los cerdos toman la posici6n 

de ho111bro con ho1I1bro, tambi&n llamado poeici6n de pelea lateral y aplican 

presi6n. Ca'llinan en ch·culo continua'Dente, todo el tiempo empujando al OP.2, 

nante y lo ¡;olpean con la cabeza 6 lo hieren con sus afilados colmillos. 

::1 cuello, las oreja.e y el brazuelo 6 antebrazo son los sitios de ataque. 

::l. cerdo experh1entado resuelve muchas veces el conflicto con 2 6 3 ata

ques· rápidos. !>e cualquier manera. la pelea. continúa por 30 a 60 'Cinutos 

1 el cerdo do'Dinante rarainente se satisface y coni:inúa acosando al perde

dor para mor:l.erlo y &"Olpearlo. El perdedor s~ aleja con la boca abierta y 

soste?iendo la cabeza en alto, emitiendo un berrido bajo y si es perse~ 

do da la vuelta y corre. Despu&s emite un ¡ruñido cor'to que indica su'Di

ci6n. Las peleas ent:re los cerdos disminuyen de intensidad si a~bos se e!!. 

cuentran en un B"nbiente extraño. El comportamiento anta~on!stico en ce::-dos 

se ejeinplii"iéa muy bitfo en la figura 3. (3, 20 1 25, 35)• 

tos enfrentatnientos en machos castrados, as! CO'TIO en las heo:nbras no 

son tan usuales, ni tan severos como en lo!I verracos. ta. pelea consiste 

solo en 111order al oponente. No incluye el rechinar de dient&s, el 'll.ovimie~ 

to SUldibular, ni"Ia salivaci6n (3, 20, 25, 35). 

La estabilidad del orden jerirquico depende en eran 'lled.id.a de las COQ 

dicionea l?ledio ambientales como la. restricci6n de e~pacio, d.isponibilida.d. 

de ªl?U& y a.lilllento y el n'd'll.ero de inte¡rantes del irupo. cumpliendo todos 

los requeri'llien'toa mencionados, favorecemos el mantenimiento del orden j~ 

Ñrquico. La. inestabilidad se denota con el increinento de la ª'1'esi6n en 

el crupo (20, 25). 

son- .arios los estudios realizados para detertninar los efectos de la. 

eobrepoblaci6n eyi loa cerdos,. bajo los tnodernos ·sieteona.s de producción ·i!!, 

tensiva. Loa reaultadoa de estos estudios concluyen que el hacina'lliento 

condu'Ce al debilitaaú.ento de la jerarquía social, lo que altera el patr6n 
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Fic. 3. Co111portaaiento antacorústico en carios (20, 25). 

(A) Rascan el suelo durante el inicio del encuent'ro 

(:a) Se provocan 

(C} Se colocan hocnb'ro con hoinbro y 'DUerden al oponente 

(D) Ataque perpendicular, mordiendo al contrario 

(E) Actitud de eumisi6n del cerdo de la der9cha 

(1') Persecuc16n del perdedor·. 
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non:al de CO'llpcrtaCliento, asentucindose las peleas al rd.xii:!o. Loa animales 

en con.fina'l!iento revelan que su localización está detenú.ns.da no solo por 

recursos de co111ida, ª4:\1ª y espacio cofortable; sino tambi&n por la loc:al!, 

zaci6n de otros aniinales. La relaci6n de espacio a cua.Nar debe ser consi, 

de:ada en t~rminoe individuales y de crupo (9, 16, 20). 

Al confinar cerdos en 0.56, 0.77 y 1.19 m2/ cerdo, c~n i~ dispoaj_ 

bilidad de agua y alil?lcmto se observ6 que a mayor espacio proporcionado 

la~ relaciones sociales se mantenían estables¡ y en cerdos confina.dos con 

el 111:enor espacio había un. incre'l!ento severo eñ los en!nntamientos, lo que 

se re!"leja en el d9sarro1.lo ::iel hato. Los enf"renta~ien':os pnerah:iente ti!_ 

r.en lugar c~rca. del comedero y en 111.onor ~ado al realiz.ar otras activida

des, los cerdos subo:r.:iinados sufren más ar-:esiones, "./ :::o'Den !llenos (9, 1ó). 

?o:r: lo que se debe evitar situaciones coi:ipetitivas c¡ue af'ectan la. e

conc'l!Ía de la explotaci:5n (9, 16, 20). 

La ganancia. de peso está inti'flai:iente relacionada con el nivel Social 

que tenga un cc::'io dentro C.el i;rupo, tanto en lactaci:Sn como al de::;tete y 

vida d.dulta. Los cerdos de :::iayo:.- re.n,¡o siempre tienen cás ven'ta~s (1ó, 20). 

Los l!lae!i.os son presu~ible!Tlente doiu+nantea sobre la hett..b::-as, pe:.-o cua!!. 

do m.achos cactrados y he'tlbras son mezclados. los tt1achos pueá.en 6 no ser d.,2 

'llinantes. Tarnbi6n existen diferentes niveles cie a~esi6n de una raza a o
-:.ra, loa Yorkshires aon ir.ás a.cresivos que los 3erk:sh.irea. Ta~bi.&n, C.e Unü 

:=a$a a otra e:cisten di.ferencias en 1a :J.omina.ncia por sexo; un mayor mhe

ro de 'llachoa F.ampshire. son do"Uinantes sobre las hembras a dlierencia. de los 

DUroc. Cerdos pequaPlos Y extraños dentro de un irrupo eetable son aubocl:!.nf!:. 

dos. Existe correlaci6n entre 1os cerdo• que nacen pri':tlErrl) y 'Ilás pesados 

con la dominancia en ~po. Lo• c•'Jkio11 que han per»anecido aislados en º..2. 

chi.~eraa individuales no son aula acreeivoa hacia otro cerdo eztrafl'.o que ce!: 

doa c¡ue han eatado alojados en ¡rrupo, ni loo :AiChos son Ms &cr"'&ivos que 

las hembras jovenes. Al~os autores dicen que loe ractoree que determinan 

la doúnancia. son al peso, sexo y territoria; aunque otros inve•tip.dores 

han descubierto que al sexo y el peso no eat4n nla.ci.onados. En comparaoi_~n 

con otro tipo de coraportalDiento. la a.creeJ.6n tiene ~ eleva.da hered.ábil! 

dad y, ea poaible mani pula:ola. La doeinancia je%4rquica en loa cerdos ea 

eacanciall!llente una rela.ci~n lineal, pero en ocasionas va..r!a cuando doa 6 
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t~s ce=dos del g="Upo quie=en tene::- el 'Di.amo nivel. d& lideraz~o. Cerdas 

q,ue durante el desarrollo fueron subordinadas, ,eneralcente producen ca

'!ladas -pequeñas (en nÚII:ero y tarnaño)1 no por el potenéial ¡enético sino por 

la nu-crici6n deficien'te '.iurani;e su desarrollo co110 cerdas subordinadas que 

tienen menos opor°tunidades al crecer. Estas camadas peq,ueña.s tienden a ser 

i~lmente de cerdos subordinados en la vida grupal e.el destete ( 1, 20,25, 

35). 
El CO"!lportam..iento antes dezcri to es el observado cuando las jerarquf. 

as se están formando 6 cuando se juntan dos machos enteros. Otro tipo de 

a¡¡resi6n solo puede observa:::-se en animales confinados. La morde¿ura de la 

cola es la 'llá3 co-:iUn • .Ssto, debido p::-inci¡JS.lmente a la ictposibilidad de t~ 

ner una estii:u!aci6n oral en los cerdos que en la vi~a sB;lvaje pe!"-:anec!an 

en pro;:iedio siete horo..s al d!a calllinando y cc;r.iendo. •::uando la cola de un 

cerdo :cüenza a san;rar, lla'lla '!1<1a la a"tención de sus compa.i!.eros y a.ur.:!e!:, 

ta la agresi6n l°'..acia ese cereo mordiendo constantel?len'te su cola. Son po

cos los casos en que la -nuerte del ani'!lal es por los ataques, sin ein:ia.::-¡;o 

la muerte se da por la. propa.gaci6n de la infección de la cola. En rnuchas 

explotaciones se realiza el corte de la. cola al d!a de nacion.iento .. Esta 

elir.'lin:i. las "Dordidas de la cola, pe::-o inicia el vicio :le cio::"der las ore

jas. La causa de la mordida de la cola no está. total!Jlen"t;e explicac.a, no 

se puede inducir experirnentalinente y, por lo 'llismo, o.o ha• sido posible e~ 

tudiar el problema objetivamente ~n un labora.torio. ~ste problema puede 

disminuirse 6 controlarse proporcionando a los cerdos elementos de distra..E, 

,.. ci6n, como llantas de hule que pueden morder, además sirven para evi ta.r la 

des"t!:'tlcci6n de objetos del corral., pu6s la onayor!a de la. act.ivid.a.d ,.anera.l 

de los· cerdos está. basada en el comportamiento exploratorio, olfat~ando y 

mordiendo todo lo que est6 a su alcance, incluyendo a los compañeros. En 

un estudio realizado en un matadero, el 14% de los cerdos presentaban le

siones por mordedura de la cola. Apanc!an a.rectados doble n6.mero de -

chas que de he'Dbraa. Loa !'actores que precipitan 1a presentaci6n de este 

~oble'118. son• e1 apiñamiento, el confinamiento, niveles altos de amoniaco 

Y carencia de forra,1e y poatariormente ausencia. de eatimulaci6n oral, (16, 

20, :25. 35 ). 



Una vez fol'9&d& la jerarqu.!a social dentro de un ~po la actividad 

~neral aicue un patr6n constante. L~s cerdos son animales not'II!al;¡i,ente 

diurnos aunque pueden au111entar su actividad nocturna. con tiempo cálido. 

Si bien no se han realizad.o determinaciones exactas de la ;ictividad, cua!!. 

do se ha utiliia.d.o una .tácnica f"oto.rrifica que permite disparar auto'tláti

caaiente la lnáquina con intervalos regularse ds tiempo, se apreci6 una ma

yo~ actividad para. colller durante el medio d!11., sin actividad entre 'I!edia 

noche y las 06100 A.M. Sin embar=1), otros estudio é.e'Jluestran que los cer

dos tienen actividad nocturna, particularnente en el caso de cerdas en e!_ 

lar. El cerdo salvaje tiene mayor actividad que el dom6atico, pu~s se 

dedica (1.5 a 3 Ki:n/d!a) en la búsqueda de alimento. El cerdo do'll.~stico, 

al que se le proporciona el a.liinento, descansa el SO;b del tie'llpo a.l d!a, 

CO'De durante el 12%, y dedica el ~restante de :JU tiempo a IM,tiv~dades 

corno ca"ninar, jugar, beber 6 pelear. De todos loa animales de ¡ranja, los 

cerdos son la1 que pe~ecen ds tie!Ilpo descansando y durmiendo. Es usual 
verlos echados en crupos descansando 6 durmiándo por 19 horaa/d!a. -Los Ct}!: 

dca ~ai:ibiAn donitan 5 horas/d!a cuada están a¡-otadoa. El total del tie'llpo 

.-:¡ue duermen es de 6 horas/d.!a y descan~an de uno a tres cuarto~ de hora'. -en 

varios períodos, Loa cerdos aa caracterizan por una extrema. r~lajaci6n 

'l1uscular al dorclr, la cual ea m&a di.f!oil apreciar en cerdos aa.ul t~s ll,Ue 

e~ lechones (16, 20, 35)• 

~ condiciones de laboratorio• el cerdo permanece activo y despierto 

el 46% :ie un periodo de 24 horas, ador'Decido el 21% de tiempo, y dormido 

el 33%· De las siete horaa q1.1e dedica el cerdo a do%"l11.r, pasa seis horas 

su~ido en un sueño con ondas lentas y una hora en un sueño con !llOviinientoe 

oculares r4pidoa, lo que indica que el cerdo pued~ 'soi'iar (35). 



CAPITULO B, .lDIESTRAMIE!ITO. 

El aprendizaje ~s una for.na natuTal C.e sobrevivencia y evoluci6n en 

los ani'!Dales (16, 19). 

La 't'Ígidas nor.nas de reacci6n innatas son completadas por medio de 

una i"!1por10ante capacidad de a.daptaci6n. Esta capacidad de adaptaci6n se 

basa en el aprendizaje, el cual puede carac10erizarse como la capacidad del 

i9d.ividuo de cambiar 6 111odi!ica:r, sobre la base de la experiencia, su.ºº.!.· 

~rta'tliento de una <nanera adecuada (14, 19). 

Desde el punto de vista evolui;ivo, los ani'118.les pueden ser clasific!!_ 

dos po1:' el nivel ¡:eneraJ. de inteligencia. La adaptaci6n eto16cica va a la 

par con la evoluci6n y sobrevivencia, en do.'lde el aprendizaje jue¡;a. un ~ 

pol muy itnportante. Se dice que el cerdo es el ani'l!a.1' ds inteligente de 

loe do'll~sticos, debido a su eleva~o potencial de adaptabilidól.d.11 aprend.!.1•~ 

je '/ 11ernoria (9 1 19). 

E:l a'Prendizaje se desarrolla a. trav6s de vari.os P'!'OCesos., pero son 

dos los princi;iales; el eondieiona'Tliento clásico y el condici.o:u'!lien'to o

perante (14, 26). 

E:l condieionall):iento cl!sico., ant.1 ·representado por los experiT.entos 

d.e Pa.vlov; donde un est!onulo incondicionado cooo el alimento., va seguido 

de otTo eot!mulo condicionad.o cOU'l.o un sonido. Los cerdos se inquietan cua:l 

'io escuchan sonidos relacionados a su ali~entaci6n. Por eje':l.--plo1 escuchar 

el oarrito en el que se transporta el alimento de un corral a otro. n ce!!_ 

dici~na.oi.ento clbico es una Cor'?la de a:prendízaje que rápida.mente genera 

~na respuesta. ~ est!'llulo incondiciona.d.o (a.l.i'llento) es el refuerzo p:i~ 
rio pe.ra. que se de la respuesta. El est!rnulo condicionado., por lo tanto ea 

un reruerz.o secundario. Al.cunas est!(!lulos dan una. rernieata positiva, y o
tra.a disparan una. respuesta ne¡ativa, Q.ue se ma.nif'iesta "evitando" el eed. 

'11Ul.o(14,26). ' -

~ condiciona.miento operante basa su aprendizaje en una prueba-y-3rror. 

Este aprendizaje ocurre en varias actividadés 11.np!ricas que son cenera.das 

por el co"ftportarníento exploratorio .. Los anima.lee dependen de1 condiciou

m.iento operante, para ai)render a ejecutar comportatrdentoa que no conatit!!, 

yen una acci6n natural 6 innata., como el. aprender a operar co.edero• 6 b!. 

bederos autom4ticos (14, 26). 



Otro tipo de aprendizaje ea el entrcnai:niento, donde el co'llpo-:-ta'Di~:m-

to aniiw.l ea manipuléLdo, bajo una disci.plina cons.tante. En el entrenamiento 

el co111porta~ento es f'oria:lo con base en una recompensa. Sie1J1pre que exi_!. 

te la recotnpenaa ae obtienen resultados positivos espec!ficoa del comport.! 

iniento Uaead.o. Por ejeoplo. el entrenamiento de los verracos para montar 

el potro en la recolecci6n de seoen para la. inaeminaci6n artificial (14,26). 

Otro tipo de aprendizaje es por imi taci6n. E:l aprendizaje por obserl.! 

ci6n es una t3cnica b!sica y auy COl?IÚn en los cerdos. Por ejo111plo, el le

ch6n aprende a conau1Jli:r alimento s6lido antes del destete por imi taci6n a 

la 'lladre (14, 16, 25, 26). 
::X.iste la habituaci6n a ciertoa eet!<nulos, lo que constituye un apre!l 

dizaje sencillo, ya Q.ue no se basa en un proceso de asociaci6n, sino que 

solo implica que el animal se desacostumbre a. cierto est!mulo, en otras 

palabras el a.ni'!la.l aprende a "no" reaccionar • .il fen6ineno de babi tuaci6n 

no debe confundirse con la adaptaci6n. ta hat?i tuaci6n ea 11n !en6meno fi

a1ol6¡ico que se iuanif'ieata cuando un estímulo que nor.nalm:mte C.esencadena 

un acto inatintivO determinado repetidamente, solo alcanza al a~iir.al con 

una intensidad tan baja que la reacci6n no se daaencadena (9, 14). 

La i.ntelicencia en los animales existe. ·son capa.ces de recol.""dar eeft.!, 

lea e&pac!f'icas, y la. rapidAz oon que apre!1::1.en es 'D.uestra talJlbU:n de. in

telicencia. Los ani'D<llea aprenden varias t'cnicaa de sobrevivencia bajo la 

do'lle&tioa.c16n. Los cerdo!J utilizan al condiciona"niento operante acertada

eento Para hacer uso 6pti1110 del !fledio ambiente. Loo lechones, por 9jem.pio, 

aprenden a operar con el hocico los bebederos y coinede:os autoináticoa. Loa 

lec~onaa lactantes al ai.omento del destete reconoce!l,Y pre:fieren c.oinida de· 

sabor parecido al de la leche ala.terna. Ea decir, que poseen cierto erado 

de ine'Iloria 6 aprendizaje asociativo hacia loa sabores (9, 16 1 20). 

La 1Dayor!a de los at6locoe eetdn :te acuerdo en que el aprendizaje o

curre cuand.o un coiaportamiento iridividual pase. a una forna in.As adaptativa 

debida a la experiencia (9). 

Tred ·puntos son i'Dportantes dentro del aprendizaje, un cambio manifi.!!, 

to en el comportamiento que lnd.ica que el aprendizaje ha ocurrido; la ex

periencia es rBB\'On&able del cambio; y el ca'!1bio beneficia al individuo (9). 
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Los ani<Dales inmaduros son :nás suce¡;tibles a aprender que los adu1-

tos. Las experienciéi.s sociales y traumáticas tienen 'lás e!ecto en lechones, 

adquiriendo as! un conoci11iento pr"eVio. Ante ¡p:an varieciaci de ~st!culos 

ambientales duran'te etapas iniciales del :iesarrollo, les cerdos dei¡ue.=t::-an 

ex¡:oeriencias bene!'iciosas para la vida adulta. !Juram:e la infancia, el t~ 

tal de expe'!"iencia obtenidas son rne'llorizadas. El desarrollo de err:aciones, 

la oportunidad de explorar, la convivencia social y el contacto con ins

truaentos físicos ayudan al cerdo en su desa=rollo futuro ( 16). 

Después del ¿estete las expe'!'iencias ao:ibientales taonbi&n jueca:l un P.!!, 

pel impor~ante en ~l desarrolle del coinpor'tamiento de el cerdo adultc. El 

proceso de atirendii.a~e aún continúa en l<=. ·.fida adul 't~. En todas las etapas 

de la vida del cer::io está presente el aprend.izaje, pe:=o es más ac~ntue.do 

cuandc jovenes (16). 

Zl co'!lpo=~amient.o explora'tori~, a':l.pli::::.~ente desarrollado en les c~r

dos, influye deteninant.ernen'te en el apr~ndizaje (26). 

L:::s cer:..o::: ~ue::e'!"l s~= entrenados facil!l".er.te cuan:io se les rroporc:ion& 

un refue~o apropiado, ~neralrner.te una TeCO"npensa e:: 1·0:-r:a d~ all'!lento. 

Pueden a.prender a -e1e.:;i::- le. puer'ta a!lecuada de una serie de siete (po::- e

jeinplo, la segunC.a puer'to. a la iz.;.uierda), aunque parece ser dificil que 

los cerdos aprendan a elecir el cent.ro de una serie 'Ilayor de tres. :-:ucr.cs 

cerdos han sido entrenados. para ir sujetos con una correa (16, 20,25, 35). 

Los cerdos pueden se= bien condicionados alte'?'tlando un est!'llulo con:i,i 

.. cionante con un est!onulo no condicionante y molesto co~o es una deGca.:rga. 

ell!ctrica o con un est!Olu10 basado en una recompensa. cOIDo es i!l alimento. 

Loa cerdos son más fáciles de condicionar que los conejos o pequeños ru

inianteS. El condicionaoniento es d.s rápido cuando el intervalo entre el 

esti'llUlo condicionante y no condicionante es de 2.8 segundo• .(16, 20, 25, 

}5). 
Los cerloa pueden aprender a evitar el choque mejor que a escapar del 

inismo • Las e11perienciaa eapaciadas mejoran el rendimiento de loa cerdos. 

~ten diferencias cen&ticas ~n la capacidad del cerdo para adquirir el 

co~dicionamiento de evita.ci6n y para aprender a salir de un laberintO. Loa 

Duroc aprenden. a evitar úa rapidament• qu lo• Baap1bin. t.a. he~Or- Y 
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los Yorkshire aprenden a salir de un laberinto más rápido que los ~achos 

o los Poland China, .respectiva:aente. La correlaci.6n 13ntre el. aprendizaje 

para encontrar el a.cu.a a t~v&s de un laberinto y evitar el choq.ue es baJa... 

La capacidad ~r:s. evitar el choque dis1linuye con la eciaQ en c..ue se realiz~ 

el entrena:niento entre los 21 y 150 d!aa. La im.la nutrici6n en las primeras 

fases ie la vid.a pueden interferir sobre el aprendizaje .is evitaci6n incl~ 

so despu&e de que loe cerdos se han recuperado recibiend:::> una dieta adecu!_ 

:la ·durante alg(in tie'llpo (8, 16, 20, 25, 55). 

Los cerdos pueden ser condicionadas operativainente para el!lpuja:r un ;;!. 

bl<?ro con su jeta si obtienen coao recoinpensa. ali'l'lento 6 U..'1.a. exposici.Sn a 

una láepan cal.:ir!fica, aunque no auaenta la eatiinulaci5n sen3it:!.._.e. 11adia._!! 

te luces o aonidos. P¡~;ra deternina.r la inotivaci6n de un ce:::-do ¡:ara cosas 

tales coTDo soluciones a-zucaradas J!Uede aumentarse el nG.-:iero de re::ipuestas 

precisas para. cada. recoinpenaa. Combinando u..."la t~cñi.ca 'l.e cond.iciona'Olien~o 

clásico (sonido ae:¡uid.o de choque) con una t~cnica oper9.tiva (presi6n so

bre una ba:ra para obtener alil!lento), puede provocar una reacci6n de ansl!_ 

cia.d. con11icionada. o neurosis experilJlenta.l en la qu~ el ce=a.o presiona con 

'llenos frgcuencia para recibir ali'llento cuando oye el sonido {1ó~ 25 1 '5)• 

'!'a..11biAn se ha estudiado en el cerdo el a.·prendlzaje visual. Los c~:z:dca 

:ion .ca.paces de persivir el color y disti.~r las longitud.es de onda; au~~ue 

¡.ueden ser entrenad.os con inayo't' facilidad para 't'ea.li-zar distinciones esp,!!_ 

cialea que visuales. Loe cerricm tambi&n pueden aprender a rechat.a"r un sa

bor que nornal'?lente les pata co'll.o la sacarosa, cuando el sabor ha estad.:> 

asocia.do con una' enfermedad (,5). 



CAPITULO 9. DESORDENES DSL COMPORTAMIENTO. 

El com.pcrtamiento nornal observa.do en u.n medio aobiente natural, 

v§ m.odifica.do bajo la do'!lesticaci6n, y ciis aún bajo los i:iodernos sisteina:;i: 

de crianza., pu.!iéndose observar variaaos patrones de coi;,ponami1mto ar.o"r

~al (9, 16) • 

.i\l¡¡unos cambios son por la. selecci6n cen§tica, y otros por la -:an.1.'P!!, 

laci6n del medio ambiente y los aniinales (9, 16). 

Las prácticas de manejo actual crean tensi6n 6 estres .fisiol.Scico y 

psicol6&"ico, que dan co'llo resultado un co'llpOr"tamiento anormal en los cer

dea; arle"Jlá.s de que los ani"lales estresa.dos son, po:' naturaleza., 'tlá.s predi,! 

puesi;os a enfer1:1edades como la úlcera ,¡á.st::ica ~· la di!ln:ea ( i6). 

t.a 'lta.yor!a ue los problerJas cond.uctuales en cerd">S sor::. de inter'.l.cci6n 

¡-rupal y en trlenor graóo in.di.viduales (25). 

La. cbaer-•a.ci6n de ~os patronea de co':lpor-:ao:L!.ento no=-:al pueder:. ser ~ 

tilizadoa para prev~:tl::- y diagnosticar enferneaades .(1ó). 

31 edra.o salvaje :icu;:a.ba la 71a7or pa!"te ~el C.!a ca!tlnan.io ~n J.::i. bús-

~ued:a. de :i.lirr.ento y '.!O~.iendo¡ con les r.io:ierr.cs si3ter:m.s de p:--.:iu::::i ~!:.., ooz:. 

;ie los cer:ioa ~or. co':l.f'ine.ri.os er:. espa.c:ios reducidos y c::m un ¡;-!''n r:ú:::.c:-:o .ie 

i·.1divid.uoa, ée"'::os há"oitcs de sus antepasados resultan imposicl!?s a.e ie3a.

rrollar. Esta falta <ie a.:::'"tividad y est!.mulaci6n oral d' COl:o resU: ~ad.e· un 

co11¡1ortamiento anornal, inordiendo l:is cerdos ·.rarioa elei:.enttls <J.el corral 

como las rejas, bebederos, comederos e incluyendo ta:ibián a los compañeros • 

.. lo que lleva a sevc:ras 111.ortliiias en las orejas y cola (9 1 16). 

La rnordida de la cola, tambi~n lla11ado s!nd.roma de actividad or:al Jl:!. 
tol6&ica 1 se observa con mayor frecuencia en ¡rupos de ce::-dos de ancorda, 

y las Causas de este ?omportamiento anormal son variad.as. La principal ca!!. 

sa de aste probleina es la Cal ta de asti«iulaci6n oral; pero taai.bi'n in!"J.uye 

la sobrepablaci6n; la. fornaci6n de ~ndes ¡rupos de cerdos; el tipo de ! 
li1::1ento¡ el astras del confinamiento; tal1- ea. el manejo co'Do es la. falta 

da alionento o acua1 falta de hiP.ene en el· corral lo que eleva la ccncentr: 

ci6n de aonor..iaco. Sste problema afecta la econoon.!a de la ¡ranja., por .la. 

reducci6n en la ganancia. ·de . peso de los animales afectados, pa.rilisis y .ha!! 

t& la 'DUert.e d.el cerdo acredi:io y rechazo 6 depreciaci6n de la carne en el 

rastro (9, 16). 
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tas cerdas ~011.Ssticas der.'luestran algunas actitudes materna.les alter!_ 

das pa.tol5gicainente por la ··tensi6n dada en los s.isteaias de crianza actua

les. C'oato la rapulsi6n mostrada hacia las cr!as, principalmente en cerda.3 

priin!paraa, ya sea por renuencia. a aai&'DB.ntar a los lechones, ae-resi6n en 

base a· crW\idoa y tro'llpa.das, y la manifestaci6n da draaá.tica es el cani

ballaoio (16, 21, 25). 

El uso do jaulaa de parto, ha tenido un ei"ecto definitivo en :al 00111-

portainiento ea.terno de la cerda.. Al verse i111posibilitadas para mantener un 

contacto estrecho con sus cr!as, ae muestra a~tica y no hace intentos de 

defender a su ca'Dada si alcuien se acerca, o !IMl.nipula a sus crías, aún 

cuando estas chillan fuertemente. Algunas cerdas se echan sobre un lech6n, 

el cual berrea y chilla. en avi:so, pero la cerda no se pone en pi& asfixa.!l 

dolo (25). 

Procurando un a'llbiente tranquilo y adecuado, 'DUcho de este CO'llporta

<:iiento anormal desaparece (21 ). 

Bajo ciortaa ío't":l.as de ca.nejo se observa un coTiportarniento eexu~l a

nornill en los verracos. Por ejemplo, cuando se crían varios cer:ios juntos 

pueden eatablecerse parejas hOl!losexuales estables, lo cual es 11uy colll.Ún 

en todos loa crupos de varracos. La reiiucci6n del l!bido tainbi.6n es cr.ns!, 

derad\l coco anoni.al, pero este var!a de· un.a "t"aza a otra, as! co!Jlo ind.ivi

::1ualmente. Eat4 estrecha:iente relacionado con la alimentaci6n y el inanejo 

que ae le di al cerdo. En cerdos jovenes los e~res en las r:iontaa Son d!_ 

doa por inexperiencia y no puede ser taina.do CO"Do pa.tr6n anormal; pero un 

t1al u.nejo al inicio del entrenamiento lleva a vicioa que per:iiaten en la 

vida adulta. COIDO ea el caso de cerdos que montan .l~teralmente, 5 cerdos· 

q,ue huyen a la cerda por te11or de ser ¡olpeados. En cerdos in'l'.laduros es 

comdn verlou 'Dontareie unos a otros, pero se considera nornal sin que per

sista en la vida adulta ( 16, 20, ·25, 35). 

A.l.pnaa cerd.aa en con.íinañento 111uestran aneatro, al pa't'ecar por laa 

concilai.onea 'Dadio a~biantales, que juepn un papel ·i'Ilportante inhibiendo 

el estTo· én cerdas j6venes (25). 

Se han obaervado patronea de coinportamiento anontal en lechones re

ciAn destetados, como la falta de juesoa entre los mismos, tratar de ina-
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ursa (reci6n prepucial) uno al otro, dorin.ir ainontonados, cocner en .axceso 

o no coo:iar y 'Dontarsa entro '!lloe; lo .que puede ~wciliarnos en el ·1ia¡n6~ 

tico de estad.íos iniciales de procesos patol6aicos y de inadaptaci~n a.l 

'!!edio a:::ibiente (16, 21 ). 

r.a agresi6n io:iperante en todas las eatapas de desarrollo de lo3 cer

dos se ve incn'llentada o reducida por las condiciones ambientales :.r .:ie 'll!!; 

nejo de la explote.ci6n. El hacinamiento, espacio reducido, falta de hi¡i~ 

ne, !alta de agua, etc. 1 precipitan la agresi6n. CUalquier si tuaci~n que 

cree, tenai6n o estados de competencia. acrecenta al m.1xiaio las riñas en los 

grupos (25)• 

1 
Las a.ctitu!fes anonales observadas en los cerdos son dadas por la pr.! 

si6n y tensi6n creada en los o.odernos sistemas de 1!X}Jlotaci6n; por lo ;:¡ue 

1ebe'ltos procurar un o::nanejo adecuado del oned..io para crear las cono:!.iciones 

11.1.s apropiadas de crianza. El bieneotar de los animal!!s debe ser consid12-

ra.do, y basand.onos en la etcilog!a aplicada diferenciar el ·cornporta-nien!:o 

n'?rnal del anornal para tratar de sup:-irnir las causas que lo ori¡i:i.an (16). 



~ur!TUI.ü 10. 3!Elt!:ZT>-~ AN!~'.AL E:iFOCADC A LA P?l.C::mcc:cN .. 

ltienesta: ani'llal es ~n ex:tenso t~r.nino que abarca tanto el bienesta.:

r~sico cc'=to ':l.ental de les aniinales. !:s definidc cc'!lo la existencia en ra

zcnable a'!"'ncn!a !.nterna del ani'llal con el '!tedio que l<i. rodea.. :3sta..s áe!'."i

:iiciones solo son aplice.:.les a los anionales que su habi tat no excede los 

1!'%1.it'!S de su adaptabilidad (d, 37). 
Este nuevo a2pecto :ie la producci6n ("oienestar an!.rnal) se a-poya en la 

'.J'tolog!a, !'isioloi;!a, anatoin!a y nutrici6n ( 25). 

La crianza mc~erna ael cer:io eatá. en.!"ocada. hacia una. constan'te mejo

:-!a en la produc'tividad. Sin er:::oargo, en la rnayor!n. do laa ocaGione2 laf! 

::ondicior.es daC:as. al aniT.al no son las 6pti-nas; lo que se t:.:-a:iuce en al

teraciones C.el coi:iporta-=iiento ~n todas las <!?"tapas del o..esarrollc del cer

do, as! oo-no d.is"ninuoi6n en la p::oductivida.:i Ce la explc-:aci6n (4, 16, 33). 

Sx.iste in.íor<r.aci6n aob"t"e l:>s antepasados del ce-rdc dom¡l!sticc, por lo 

que la :;=ia:i.z.a. ':lojerna. debe ser, una -:.ransfo!'."T.aci6n e.e las for::ias ori,ina

le.S de vida de: ani-nal salvaje. Un conoci':lien~o de las "yosi't:il!a.ades" 

de las especies salvajes parece =;er fum!:..r.::ental, para aclo o.esarrol;.a:

racio.:a.lrnente los sist.e':las de c=ianza que el t.ni:na.l ;rueda aJaptar y ocu

rra una producci6n 6ptki (33), 

Al ser rcmoviao 91 cerdo de su habitat natural a un l'Dedio aobiente 

;•ontrolado, forzcsa-nente ocurren en &l .coinbios C!sicos, fis1ol6pcos y c

l.ol6gicos. E1 cerdo, cracias a su enor'lle adaptabilida.Q ha soportadc la.a 

p:esiones de la domeaticaci6n, pero no debemos abusar <ie &eta, y si res

petar las lioni taciones de este proceso adaptativo para que la explotaci6n 

prt1ductiva del ani11al se realice e!icientelDen'te (1, 9, 20 1 25. 26). 

En los animales domesticados encontraaios el punto fioal de una sale.E, 

ci6n artificial i'Dpuesta por el hombre. Lo• cag¡bioa de comportaeiento, 

f!sicos y fioiol6gicoa, son en al¡unos casos dad.os por la ••lecci6z:. cen&t!_ 

ca, po: eje'llplo, la rormacic5n de razas manca acresi.vas 9 la producci6n de 

un ja.:16n rn4s voluininoso y cerda.o lláa prolíficas¡ y en otros caaoa 1oa ~ 

bioa son dados por el -nanejo del ,1Dedio ai::ibiente, por eje11plo9 la inordedu

ra de la cola y la dlcera c'atrica d.e la 111ayor!a. de los cerdos. ~ta se le.E, 

ci6n que ha hecho el hombre crea una d.ependencia. del animal a &ate, por lo 



que estao::ios obligados a cubrir to:ias las necesidades del cerdo que hasta 

cie:o';o punt:::: he'llos c~e.do (4, 9, 16, 20, 26) .. 

El es:ud.io del coinporta~iento anicial es un ar-...a. valiosa para rlB.%' co-.::_ 

fort a loa a:ni-:ales. 3e basa en la obse~ci6n de los pa.~-rcnes lie c:ocl'po=t~ 

'iliento normal., pa.=:::.. coinpa.-:-2.rl.os con lo que pueden ser una. conc.ucta anoll'

ul (CUadro 2 y 4) (2, 4, 9, 16, 25). 

Algunas áreas de la etolobia aplicada están más desarrolladas y son 

':ás ;>=oducti...vas ccino el área social, sexual, perinatal, de ¡;.ano, ~terna.l, 

pediát=ico y de a.~i'D.em::aci'5n (16) .. 

?or otro !a.do el co':lporta'llien~o nos si=ve d.a ayuaa en el d.iab(!6si;ico 

·ie l=.s enfer:iedaje:;. Zl ccm.~orta'!liento C.e un a.~<nal sane es cla:=a.-:ent~ d.!. 
fe:=-enciable del eni'er-:i.c (16). 

?ueden se= •J-:iliz.~1os t::."!:·c c::-!-:e::-!o!: e':~l.Sgiccs pa=~ e"raluar la. e:'.'~

ciencia de ::os 'll!S~odos :ie proriucci5n in-:ensi"JO:> er. una ¡;=a:-.ja: 

.;cneral-ne:.:.-:.::: :!:'!. c~=:i.os con!"ina:ios en co-rralas :ie c:::r.~r':!-::.:i. y -:-:l.!'".j.'"",er.:e so? 

da ¿n ce?:":i=:: er pas"toreo. :":aa!l:lo arr!.:ia ¿el e;.,, d.e los c~rdc.~ ds'tir-. -=oro.i

"i:is de la cole., impl!.ca uno. cuantiosa p~rdi:!a ~conóir.!.ea. -pe= la 1!~¡:::--.:::.:!a

ci6n rie los ani~les en el rastr~. disoninuci5n en le. i;o.nancia de '?~ge 'J 

~:r.1lisis-<nuerte (20, 2.5). 

b) Cuando el coruporta~ento es anornal, poro las p~réidas ecor.611:.ica.3 

.. no sen aparentes.- a.ent"t"O de este coinporta!l'!iento óno~l E"s'tá:.:. in~luido3 

varios vicios que en muchas or:asiones ¡>!'..'O~san hacia el 'PlJ.fl'tO am~es dEs

crito. ?or eja'llplo, laa hembras que lfnlerden los barrotes de la jaula de 

par< o (25). 
e) CUa.ndo el comportainien100 parece nornal, pero hay su"t1les ca.c1bios 

en los pat:rones de coinportamiento.- 9Dtos cambios sut1lea e11ti1n da.dos por 

el. manejo en extre<oo eon!ina.miento. Por &jemplo, un cerdo libre permanece 

'11!1.s tieinpo activo que el confinado {25). 

Dentro del comportamiento anoraia-1 se incluyen cuatro tipos: 

a.) Presencia. de dolor ó temor.- se presenta cuando un factor eatraaas_ 

te no puede ser contrarrestado por los patrones de comportael.ento del ani

'llal. Por ejeinplo, el ainontona.11iento (4, 16, 30). 
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b) Pr9sencia de un comportamiento !.nex:istente en los potrones de co~ 

portatiento nonial- al ca121biar 11.l car.do salvaje, a un a111biente tan di!"'.lrente 

d.~l natural trae conai¡o la. presencia de co'!l.portainientos nuevos. Por eje~ 

plo, la. onord.id.a de la cola (4. 20). 

e) :-t1Jdi!'ica.ci6n de un co11porla.m.iento existente en el patr6n nornal.

esto Be d.! ec·-:.O r~sultaá.o del proceso adapl:ativo del cerdo • .Por ejernplo, 

la orcani::aoi6n social del cerdo salvaje difiere enornet!lente del do'l!,sti

co ;i-:>r el ti¡¡o de 3'T\lpaci6n al que es so11etido; pero las jerarquías so

oial'!B y territ!)rialis110 persisten en el cerdo dom&stico (41 20, )7). 

d) Ausencia de un co'!lpo~ta'Tliento.- puede· ser.da.da. por el '!lanejo de la 

cra.nja 6 por selecci6n ~n&tica. Po:::- ejetD.plo, la p&rdida del inst!.nto de 

ar.ida?:" y del instinto uternal (4, 20, 37). 

:::Uad=o 2. Patrones :le comporta'niento anormal en di!'erer..tes ata~as de 

desarrollo en los c!!rdos (4. 21 ). 

':'.:1inporta~iento anorT!al Lech6n Lech6n Cerdo en He'Jlb?:'9.S 
lactanta destetado en orda 

lord.ida de cola '/ orejas X X X 

CaniOalisi:io :< X 

6 ina'llar X 

vueltas a la lerl¡ua X :< 
:iasal X :< X 

s'tregar la nar!z :< X X 

X X :< 
aJear '!l ano X 

t1csr al vac.to X 

del corral X 



C\lad:ro 4. Patrones de coinpo:ta11iento ncrin'll. earaeter!eticoe de los 

ceriio3 en dii"erentes etapas de desarrollo (t). 

Lechones le.c'tandc Lechones destetados :erd.!Js en er.&orda :te'llbras 

t'.ai:ar Coi:ier Cci:ier Cocer 

3eber Be":>e:- 3eber Seber 

Coiner Trompea:- ':':-o'Dear Trci:ipear 

Trom:pear Jue;a.r .:::X.plorar ~ploTa:::-

Ju•ar E:xplorar Jugar Cam!:i.ar 

Explorar Pelea:- Fe:i.ear .hpa.:.-ee.ti ento 

Pelear Ccn!'o:::"t. Con!"ort Anidac:.6r. 

Confort :Je~eca::-orina:r ".:a':l!.nar !-:a.ternid.::d 

~:.·ecar-ori.r.a:- ca.rnina.r :-e!e:-a~c::-ine.r Felear 

Ca:ninar ~sea.osar >-scñr.sa!" :::>e!'ecar-::irir.ar 

Descar..sa.r De:Jcansar 

?ara evaluar un siste'Tla de p-roducci6n ani'flal desde el ?Unto "1e visi;a 

del bil!nestar a.nieal d.ebeir;os considerar la densidad poblaeior.al; el. ~edic 

al?lbiente físico. incluyendo ilu1Jlinaci6n, tipo de piso, nivel de ruido, B.!:, 

ministro de a.cua. y alimento, y ventilaci6n; trar..sporte de los animales; .i,!! 

~ervenc::iones quir6:rgice.a y el saCrificio <ie les a.nimales (25. 37). 
a) Densidad pob1acional.- 1.a mayor!a de los animales dotn~stieos de.! 

oiend.Sn de las especies sa1vaj9s 'que viven en pequei'\os grupos aociales . 

de ineno~ de 20 a.ni.malee. ~ el caso. de loa cerdoo. consiste en 3 6 4 hett

'bras oon aus respectivas carnada.a y loe 'DS.chos permanecen aislado•• para 

junta~e al &r~'Pº fill:'lil!.g,= s-:110 en la época reproductiva. Este tipo de º!. 
pnizaci6n social contrasta con loa ¡rrandes ¡ru:pos de un ao1o aexo, 6 111e! 

clados (encorda), y de la ~sma. edad i'or.nado• bájo loe ~odernos sisteus 

de crianza en 1aa cranjaa. No es ele extraf'larse que ocurran ano1'&l.id.adee 

en •l 00111.,ortamientoi eapecia.lmente cuando el espacio por cerdo •• inuch&a . 

veces reducido. ~ a.¡¡¡reai6n se increa1enta y el conauso dti al.i&ento diaai.-



nuya c~do la densidad poblacional ea elevada. Existen otras consecuen

cias iie la elevada densidad pobla.cional q_ue son independientes de la agre 

si6n. ?ar eje'Dplo, al nivel de tnortalidad de lec
0

hones recién ~cides se -

incrernonta cuando la caina.da es l!LUY num.er::>aa. Puede desarrollarse un coin

porlainiento ho'llosaxual en agrupaciones de u.ches. ::l. aglomeralfl.ien'to tiro

duce una tensi6n constante en los ani<na.lea, que da como resultado varia.

das alteraciones. El cambio de un aní!!!al de un r::upc a otro, o juntar un 

grupo con otro produce agresi6n y tensi6n elevada; coino es el caso del de_! 

tete, d.onda los lechones muestran una p&rdida de peso evidente por la 'te!!_ 

si6n ;¡ el cainbio de alil!l.ento que se traduce en diarrea debida en parte a. 

que los lecho:1es :¡ue se destetan teinpranarnente aún no han recibido los s~ 

!icientes anticuerpos 'Tlatemos. Ctra consecuencia del destete prec6z se 

observa al •rer a los le~hones intentar '1!aoar a sus cornpai'i.eros, es'to dado 

¡:ior una falta de es!.1mul.aoi6n oral (1, 2, 16, 20, 25, 30). 

Todos loa anii:iales ocupan cierto espacio debido a su. tamaño y forma 

corpc:ral. 1'a'::lbi6n se requi9re eapacio adicional pa~a realizar las !'uncio

nes norinales del .ar..ii:ia.1 co'Ilo el: comer, beber, descansar, excretar, etc.¡ 

y para interrelacionarse con los deds úe111bros del ¡rupo. Si ei espacio 

necesario no es dad.o, ocurren ca:obios en el oomportamien'to nornal. del· ::i

n!.o:nal., 6 ciarta. actividad as suprh1ida. El resulta.do final 'Puede ser,_ 6 no, 

una reducci6n en la conversi6n alimenticia" y consecuente11ente una reducci"on 

an la ganancia d9 paao (1). 

Zl ~spa.eio destinado debe de ser de acuerdo al uso de este. Por eje~ 

ple, un corral da 2 :nt. X. 2 '11t. puede se-:- usad.o de diferente manera que 

un corral d.e S ai.t •. X 0.5 11t.1 y arnboD tienen la 'llisca !rea.:"I'..a poaici6n 

de ·los ele1I1ontos en e1 corral coi:i.o el bebedero, co~édero y !rea d& desca!l 

so y excresi5n ta'llbi&n influyen en el uso del espacio {1 ). 

ta H'Presentaci6n de • 2/anir.;al es la foruia d.a. común de expresar la 

relaci6n entre eapacio y animal, describen el n'Ú'Ila't'o de ani'Jlales .en un á

r<ta part.icular (cuadro 5,) (1), _ 

ta tendencia ea que la. ganacia de peso disininuye al· reducirse el á.rea 

por :.nional (1, 20, ~7). 
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Cuadro 5. Espacio recomenC.acio en 'll2 en las d.ií'erentes !reas 

iArea :ie gestaci6n: A mc/ce::-da + 2rnC. para la lechipdi: 

;A.rea de engorda.: hasta 20 k,;. de peso , cerdosíe.2 

do 20-50 kg. :ie peso 2 cerd.os/~2 

de 50-1001..:¡;. de -peso 1 cerdo /m2 

IA.=ea de se'I'1entalee: 10 a 12 •.2 

b) Ainbien~c f!.aico.- el medio il"übiente í'!sico en las i;ranjas difiere 

en inucto al natu~al. ~ta ha sido utilizado para contrarleclr a las 1Uoder

nas :eor.!&s del "bienecta.::- animal'', "Proponiendo que el an!:na.1 conf!.nado 

p:obableinente suí:re i:ienos que el a~lvaje., al no estar ex;n¡esto al f:r!o "l 

lluvia. Los ani!::a.les, en -nuchas ocasiOm~a est'n -::ucho ':lejcr cuando se les 

provee d.e un -:!nimo de confo:~, cc'!l;arando con l<'ls ~oderna.s con9t~.lcci·~rm:s. 

IO:uchaa ¡;ra.nja.s son diseñadas por los ~anjeros, sin tora.a::- '!O cuer.;;a todas 

, las necesidades del a:li.l':lal, alcjar.:io a sus ani-na.lee en la :..ncori:.c.C.iC.a:. (2C, 

25). 
b.1.) Ti pe o.e pi!lo.- ,eneral'llen't~ es de concre-to, le qu<? -:iaf!:l lri ~

::uña del cerdo. :E:1 pone:- un:i cama de pa.ja previene muchos casos de lall'.liaj;_ 

tis, pe::-o por razones econ6inicas (costo de la paja y 'llano -:ie ob-:a) ran.-r.en 

te es pues1"a. :US.ndo los c•rdoe due%'1llen atnonionados, en ~1ez de lineal1Den-;e• 

puede ser por el. pi3o que resulta inco1Dodo y ser!a necesaria a:!.suna rnodi

ficaci6n (Cua.U,o 3, Fic,4,) (25), 
b.2.) Diseño de las insta.laciones.- debe de ser ti.e acuerdo a los r.e~ 

cesida:ies del grupo de a.nilllSles q,ue se confine. Por eje'll.plo. el n'6.'111!ro de 

comede;os y bebederos debe de ser el adecuado al número d.e aniulee (25). 

b. 3.} N".vel de ruido.- el nivel de ruido puede ser muy elevado es~ 

cial"CJente antes de dar da co1J1.er en la alimentaci6n individual. El ruido 

puede ser una in.anifestaci6n de doioor en lo~ cerdea, pero no ha sido bi6n 

estudiado. Otras fuente& de ruido en el ubiente no parecen interíerir con 

J,a producci6n (25). 

b.4.} Fa.lt<l. de !!!9tiwlaci6n.- la U&ordida de la. ool&. en l.o• cerdos o

curre cuando tienen una 11oca eati11Nlac16n ainbiantal. El ·proporcionar ele-
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<.:ua:irc }. :'ncue:ic1a en la p?:esen~i6n :ie pa-:.:roneA de c;r:pe.:---.; .. '?d.er.t.o 

a::rn.-..a! (5). 
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-s .. oo 12.00 15.00 

F'ic. 4. !nciden::ia en la pr.tsentacilin de patrones ée c~por'.~iento 

a.nor:ial bajo dos sis'tei:.a& de c:-ia.n:a, en un lapuo de 2A. hora.e. (5). 
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onento de entreteni'!ll.ier:.to 6 juguetes puede prevenir 6 di1'llincl?:' este probl.!!, 

am.. sacia.ndo la enorne curie11idad y oeio de 101 .anitnales. La f'al ta de es

timulaci6n aebiental ta111bi6n haQe que el cerdo ae quede da tiempo echa

do. y en lechones hay reducci6n en el nivel de juego que es básico en su 

desarrollo (4, 20, 25), 

tas cerdas en jaula de parto no pueden casi 'tloverse. Su co(Jlida usua!, 

lZlente eet4 liinita.:ia. No debe sorprendernos que la cerda co'lli'!!nce a 11:1order 

los barrotes de la jaula. El poner una caina de ¡;a.ja disininuye la 'ilord.ida 

da loa 8arrotes, y otras actitudes anoJ."'l!lales (25). 

b.5.) Suministro de a~ y ali11ento.- la onayor!a de las agresiones y 

consecuenteine,nte, la inayor!a del dolor en los animales ocurre alrededor 

del ooine:iero y babedero. Un diseño apropiado del corral provee suficien

te espacio para que todo3 loa ani'!lalea puedan co'!ler al 'Dismo tie'tlpo, y 

amplios 6 1Uficientes '!3ebederos. El co'11portalttiento debe ie ser consider&

d.o al planear la distribuci6n d.e los c0tnederos, pues los hiveles de jera!, 

qu!as sociales están muy inarcado9 al inai:iento de la alh1entaci5n, le. riva

lidad se hace presente, y muchas veces todos quieren eata::- en un solo co

:i.edero, cuando otros est.t.n presentes en el corral. E:l r.:olocar la centi::!a1 

adecuad.a de bebederos y coaiedaroa de acuerdo al núinero de ani'flales en el 

corraJ. eliinina bastante la tenei6n y cruel.dad inecesada {Cuadre ó. y 7) 

(20, 25). 

CUad.ro 6 •. Ndm~ro de cer'lioa por bebedero autom.&tico recotaenda

. do• en di!erentH etapaa productivas (38, 39), 

Be-bedero auto11ultico !lor'!lal ::n Yerana 

He'l!bra csstante 1x12-15 cerdas 1X~10 cerda& 

Verracos 1X1 verraco 1X1 verraco 

Destete de 35kg, 1X20 cerdos 1X12 cerdos 

De 36 a 60kc. 1X20 cerdos 1X12 cerdos 

De 61 a 100kg. 1X20 cerdos 1X12 cerdos 
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cuadro 7. ?;Ú'?lero de cer1os por tapa de comedero aut:C11'1á.tico recot:ie_!! 

da.do en il.fer~mtes etapas productiva.a. 

F.e".:lbra gestan'te. •••• ••••••••• 2-3/tapa 

He'!lbra laci;ante ••••••••••••••. 1/tapa. 

Verraco •••••••••••••••••••••• 1/tapa. 

Deatete de 35kg. •• ••••••••••• 4/tapa 

De 36 a 60k¡; ••••••••••••••••• ~4/tapa 

De 61 a iOOkg. •••• ••••••• •••• 3-4/tapa 

e) Trar.sportaci6n.- La trnns-portaci6n co~bina la ter..si6n del a:lo·x.er,! 

tiento, la a~paci6n con.cerdos úesconoci1os y la presencia rie un rnedio 

at:i.bien-:e extraño. Ade-::.is, los animales pueden ser empujados 6 golpea-

dos ?<lra hacerlos subir al caiii6n, y pueden ser privados de alia:cnto y a

gua.. Por toda ~sta tensi6n loa cerdos pie:::-den peso a :-o.z6n del ;,;~ de su 

p-:!so cOr}Joral en los prl'Deros 100 km. recorridos, y por cada 100 km. =ec,2_ 

ridos posteriornente bajan. 1-1. 5% de su peso du::ante el transporte. Oca.

sional111ente pueden i:iorir durante la -:ransportaci6n 6 poco d.espu~s do lle

¡a:r a su de11ti11.o, considerandose que ar=iba de 500 kc;. recorridos ha.y de 

3 a 5:.S de mortalidad y de 3 a 5~~ de ani!Úales lesionados. .Para transportar 

cerdos de en~rda se recomiendan o.33ci:n2/cerdo 6 3 cerdos po-r in
2 ; para el 

~pi.t1 de cr!a se recomiendao o.;ocm.2/carda; y los sementales deben J:r en ja.E_ 

las individual.es de 0,60 X 2 ot. (25 ). 

d) Intervenciones quirú=gicas.- el corte de caninos en los lechoneo, 

la. ·castraci6n, i.dentif'icaci6n (mueequeo) "'/ el corte de cola, son proceaoe 

de intervenci6n 'llsnor que se llevan a cabo en su mayoría sin aneoten.ia. 

Todos estos procsd..iinientoa as realizan con la finali~d de favorecer la 

producci6n, pero ninguno proporciona un bansf'ici.o inmediato al animal. (25, 

30). 

El. corte de la. cola se debe rea.li-zar cuando ei lecb6n tiene 1:1enoa de 

una semana de edad pues la inervaci6n de la cola adn ea in-.dura ~ e1 au

fri1I1ien-co es menor. La. castración quiz! no !!ea necee&rla. m. dpido da-



99 

rrollo '1 ganancia de peso que tienen los machos puede hacer que alcancen 

el peso de mercado antes de que llecuen a la 1Ila4urez sexual y por lo ta!l 

to no hay agrssi6n sexual; no obstan¡;e la. carne adquiere un olor particu

lar que i'Ilplica un probie'Da de 'llercadeo. Los machos enteros canan peso m'-s 

TApido que los castrados por la. acci6n anab6lica de los andr6cenos, pe!:."O 

no crean muchos dep6sitos de .;rasa. La castnci6n puede realizarse a loa 

lechonea a los 15 d!as de edad ,y el procedimiento debe ser rd.pido para e

vitar al mWino el su.!'riiniento. La identificaci6n ta'flbi~n debe realizarse 

a te"pra~ odad (al d!a de nacidos) c4. 25). 

e) sacrif'icio.- no existen leyes hurnani ta:riaa de sacrificio en las 

que los anioales deban oo:::- insen•ibilizados antes del sacri!"icio. La ina

tanza de 109 animales está en g:enaral rodeada de un aQbien'te de tensi.6n y 

dolor que puede afectar la calidad d.e la canal, por lo que debería existi= 

una. ley de pro'tecci6n en las que ae '!lantene:a un CÚni'llo de tenei6n (25). 

El estres puede sel:' 'Iledido por m&todos ~isiol6gicos.· La.a hormonas ju.!:. 

¡¡an un papel preponderante en tos estados de defensa :::ont:ra las agresioMe 

6 estados de tensi6n, en este caso laa catecola.II1i.nas, que indici;in un eetres 

a~do; y los co:rticosteroides que "Ilues'tra.n una ten:ii6n cr6nica (hormonas 

ca"tabolizantea). Un gran número de autores aU.'!"cpeos "/ norteamericanos a.

riman que al crearse una. selecci6n pn&ti.ca, en la cual se favorece la 

síntesis de las lla111adas hononas a.na.boliz.adoras en decremento de la.:i c!!:, 

tabolizadoras,. provoca que los ani'!lales sean -nenas reslstentes a los eat!:; 

c!os de tensi6n, podemos aíirna.r que en la actualidad se favorecen las ca

racterísticas productivas {au'D.ento de c=eciir.ien-co y ca.r,1cteres ropl:c.duct.!:. 

vos), pero que a la vez, hay un decre':lento en la capo.cid.ad de los aniina- ~ 

les para adaptarse a situaciones adversas {21, 25, 30). 

O'tra for:na de oediI'.' el estres es inidiondo las preferencias del animal 

por variados ambientas. Por ejemplo, hacer pruebas con diferentes ti 'POS 

de pisos y •.rar cual resulta. ;iás adecuado. Ot-ra. inanera rle detarmine.r las 

pnferenciaa sería por la t&cnica de condicionamiento operante. Quizá. la 

:iejor .ron.a. de inedir preferencias '-!s Qeterninando cuam:aa veces aelecciona 

al cerdo cierta cosa, cO'DO por ejemplo, tener acceso a dos cor=alec iile

rentos, y los 'I'.'9sulti&dos de este estudio deteroinara con oojetivida.d que 
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1!lee:.1ent~s son 'UÚ importa.ntes en el ambiente para el confort del '3.nioa..l 

(9, 25, 30). 
~ la O.lea.da p&s&d.a se increi:nent6 el inteds en 1a protecci5n de los 

anii!.ales. Sin eQbargo en la enaeílanza de la i•:edicina Veterinaria en M4x_i 

co no se incluye en los pro¡p:amas :ie estucU.o la 0 etolo¡;!a0
• De hecho son 

pocos los estudiantes que preatan atenci6n a lo q,t,;.e l:ls ani"Dales puedan 

sen-:ir, o la 11anera co'llo estos se eoonportan, por lJ tan:o la Medicina V!.. 

-:e~i:-.aria 7 Zootecnia debe estar ligada a. la "e:o¡cg!a". Sl dedicarse tan 

solo al aprendizaje y oejoratn.iento de las t&cnicas ci.e producci6n tal cual, 

sin '.!etene~se a pensar .en loa beneficios del cornport.a!Iliento ani ual es .2. 

~5neo; pu&s co'DO he':los visto la incotnodidad. y sufrio:;iento tacbi~n a.fe~ 

ta su prcduccién (25). 



101 

CAFI':rULO 11 • COK?CRT.,MIE2.'TO E.H LAS DIF:!?..E?-:!'E'S .ESPECIES DZ CEiiDCS SALVAj~ 

O JA::aAL!~ Y Dr.: LCS PECAR!S O PUERCOS DEL ~.GNTE:. 

tos jabalíes 6 cerdos salvaies. 

Pertenecen a la fao.ilia de los Sú!.::ios, son ar-:io:::lác4;ilos sui.fornes 

de 'Ilediano ta'Daño, dentro ée las proporciones alcan=a:.as por los repre

sentantes actuales :iel suborden, con el cugrpo poco alar~ado, cola cor~a 

y extremidades muy acielpzadas en sus seg'!len~os ter:U.nalcs; tienen cabeza 

voluin.inosa, 11uy des¡r.:opo=oionada al ta.'?laño del cuerpo y con per.f!l ~arca

darnente trian:,"Ula:=, debido a su p!"C-:"tinente rostro con hccicc punti.agud.0(6). 

Son los !.nc¡;n.fund!.bles certi.oe salvajas euroasiáticos, cuyos salien

tes ::oli:illos y pr-::il:;nga:::ia cresta crinosa hasta la ititad :iel dorso, bi6n 

de'tluestTa.."l su ruc.eza 'J !."eroci:iad :iun;ue no tan 'Toa.rea.das coo:.o en el cerio 

vO?rru&QsO africano: Phacochoerus (6, 41 J. 
Los jabalíes .!.b~ricos, son ~enea corpule::tos ..¡uc les riel cen'::ro :ie 

:!Uropa, r.o obatant;e p<:!rtenecen a. <neras !oMas •eogrlt!'ica2 :.!ia! ~ ~· 

en cu:.ro i;éne:-:i se cle.s!.f.icar.. ta-::b!.Sn los cerdos ::.crtl.§sticos (ó). 

El lla,;a~o jabal! de :;astilla, ~ ~ cast:ilia:-:us, ti~~ .. ~ pelaJe 

pa.;."rluaco de tonalidades claros con 'lle::.cla de ':la.tices an-:.ea.::ics ¡:l';lr ~l ::'.le!. 

po y negr.:::icca en las orejas, extretlciades "./' penac!" .. :;:. .!e la .;el.::.; una. co:

ta borra lanosa se intercala en el pela.je del cuerpo. Vi ve tm :os 'l:Dn-=:es 

de! uorte y centro de España. hasta Portucal !ncl:lsive (6). 

ria fo:rcia 'D.eridional, ~ ~ ~. bien ilf'ergnciaole :::.e la de 

Castilla por se?' 'llenos corpulenta y tener pelaje obscuro carente ti.e borr.i. 

lanosa, es lla'l!ado vulga::T.lente jabal! de Andaluc!a. Su dispersi6n ~eo;rrá.

fica es por el sur de ~apaña a. lo larco de la cuenca del río Guadalquivir 

·hasta 'la parte costera de Huelva (6). 

Co'llport:l'tli.ento socia1. 

De un número li.mitado de estudios, realizados en jardines zool6P,coa 

6 en a'llbientes naturales., es posible carac.terizar el sistema social., mos

tn.ndose la coaiposici6n del grupo. la or¡ani::aaci6n jeñrquica y loa lazos 

·interindividuales (33). 

La 'base de la estructura aoci.al en lol!I cerdo• &lvaje• ea la pisra ~ · 
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triarcal; una o varias :::erdas con su descendencia del at:.o cons'ti tuyen el 

núcleo de un ¡r.Jpc. Zstos anifllales viven en una asociaci6n cerrada y pa

recen tener rel.::.tivao.ente fue:-tes lazcs i:ite::-indi.vi:hÍales. La. u'tiliz.aci6n 

ie su tie-::tpo y <aspa.cio son sinc!"6nico3. Cerca. de est.e núcleo se encuent;;ran 

"animales peri!' eriales", que incl".lye ani'Jla.les jovenes de cerca de un a.ño 

de edad ".! adul 'tos (hembras y !:lachos) que están ID.enes asociados con las heE 

bras del núcleo. Variaciones en la composici6n tl.el grupo pueden ocurrir 

con respecto al núinero de hembras en el ni'.icleo (ncrmalGiente de 2 a 4) y el 

nú-tero y s~xo ;ie los in'.iividuos -periferiales; los 1Dachos no se asociBO pe!_ 

'ilanente-=ente a <?s :as pi a.ras ya qt:.e con frecuencia -pastorean solos 6 en ~ 

queños grupos, y se unen a los ¡;=upes solo du:rar..te la &¡:ioca J.e apnrea::..ie.5. 

to (Fis.5.) (1, 3, e, 9, 10, 20, 25, 27, 33, 36). 
Una l!ne<l. :,e:oi=q,".!ica estable se "!anifiesta po= interacciones c.gor..!sti 

cas que ocurren princi palcente en si 'tuaciones en e.onde !lay co'Ilpe'ten:::ia por 

e~ ali:iento. Los !"acto:=es 'Dá.s ii:portantes que gobiernan el ort!e:.. soc!a.1 

son el sexo y ;:ientro ".!e oaJ.a grupo sexual, son .fa:::::to'!'es !'ue:=-:e-:er.te rela

cionados el peso, 'ta.'Ilaño y l°"ortalez.a. Los ir.a.ches 11a:roi-es .::.e t~es afies son 

do:::iinantee a todas las cla~es. La. heo:ibra do'llinante jel GTUPº 6 n6clec- es 

uaualo:cmte la in4s vieja. ~ nGmero de interacciones entre los cie'tlbros del 

crupo aumenta en grupos nayores (27, 33). 

La organizac16n de ja"oal!es y cerdos salvajes parece ser baja en ter. 

!Di.nos de la escala d.e sociabilidad y es extrernad.a:nente va:::-iable, pe:"'lli tien, 

~do la adaptaci6n a un rango amplio de a'nbientes. Por lo cual, se puede o~ 

servar que la. tendencia al tacar.o pequeño de los grupos es Telacionado al 

tit>o de habitat. Los grupos pueden ser de A, 6, 6 10 he'llbras, pero tam.bi.Sn 

pueden·ror'l!a:rse grupos con :nAs de 80 ani'llB.les. En bos::¡uea densos, las a~ 

paciones pequeñas pueden representar una eatrat;ep.a de adaptaci6n correl!, 

cionada a la densidad de recursos y protecc16n contra predatorea (humano). 

La agrupaci6n de varias hembras y sus cacnadas parece ser bene1"1cioao para 

la protecci6n inutua de loa jovenes. Por lo que, la reproducc16u es sincrg,' 

nizada dentro de los crupos. Cartleteres comuna.lea pueden observarse en loe 

j-O~enes, e incluso hay lactaciones cruzadas ~n:tre iS:s c&l!ladaa. El estad.o 

del ~acho adulto,solitario y n61lada, peraite una eatrateP,a de a-p&reami.•!l 
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?is. 5. Representaci6n de la estructura social en el 

cerdo salvaje. Cada individúo está. represe.2. 

ta.do por un c!rculo que dete~na. ~~ poaici6n 

social:• El &rea 11orabreada -rea>resenta el núcleo 

taoniliar. Loa anir.uü.ee -pet'iferiales (cerdos 

:te un año) tienen la posibilidad de asociarse 

con el crupo fa'lliliar (»)• 
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to :promiscuo, resultando en una mezcla continua en las coobinacior.es de 

genes ::ie las especies (1, a, 9, 10, 20, }3, ,6). 

Les l•chones de ar.ibas :::a'llB.da~ del año pe!":lanecen con su 'llac.re hasta 

que tienen un peso :ie ent.re 27 y 32 Kg. Loa 12choa se conoce que dejan el 

g!'Upo !'a.oniliar al año 6 año y i:ie:iio de edad. De las dos caita-ias que t!ene 

la cerda, la de -nayo:r edad generall!:.en'te es obli¡;ada a separarse al llecar 

la &poca rep:.-oducti•ta; pues representa una ccmpetencia pa::-a el ":lacho adul 

to,la presencia. de los 'Dachos :ie la carnada que ya son ser.:al'llen-:e ~duros •. 

El •1erraco adulto es intole':'B.nt'? ha.c.!.a ot:!'o macho (1, 25, 27). 

?ante las helllbras co'?lo loe -nachos q...ie ya no pueden penenecer al .gr..::, 
po !'a'!liliar, se aislan pa.:-a for:ar nuevos grupcc con cerdos en sus cisma.a 

con:l.iciones, o per::anecen :!e !'orna p!riferial al ;r-:-urio ::a-:;erno. Algunas he1!. 

bras pueden que':iars~ pa::;:. rep:-01.ucirse en el ,;rup~ !"a'!lilio;.r (1, ~o. 33). 

E$¡;ac!.o y \;:l;;iliza.c!.-5n del tit"tnpo. 

!:l '3spacio j' la u-:iliza.ci5n Jal t.iein.p:i '!!Stt'.n !"...;,~r-;ernente !'.'elaciona":J.O:J 

a los· es'trategias de co-:pcrta'?:iento '.1_ue están influenc:!.aC;;a.s -pe:: !"?.::'tcres 

a.obientales (bi.ol6gicos ·.l !"!sicos) e internos (!idol6gicos). Foie-nos li-

11.itar nuestro estudio a. los factores Ó3 i'nportoante5 involuc~d::>s ~n la 

reculaci6n de es'ta.s estrategias de comportamiento. r..a. ca.ye.da d"! est.:is d.!;_ 

tos fueron obtenidos "ie investigaciones radiotele'Ilétricas (33. J.3 i. 
La aelecci6n d.e-1 r.abitát est' influenciad.o por ca'?'acter!st!.cas !'it:-

.. estru.cturales. Por lo que, loe est~tos son localizad.os en bcn::::.ues e.e r:a

tottales. bosques con hojas cad':'"c•as 1t ¡reas pantanosas. Esta. predilec:i6n 

por Areaa forestales. y el tett1.peraonento evasivo que caracteriza al cerdo 

aalvaj~, hacen más diricil la observacidn y estudio del comportamiento.de 

4ate en todc-s sus aspectos. La. aelecci6n de vegetaciones abiertas sen p~ 

feridas ¡>ara la ali'llentaci6n ( 1, e, 9.. ''). 
La d.isponibilidad de ali'Dento ea el P:!='incipal fa.ct;or atnbiental que '!1.2 

dula la forma, ta'llai'io y la eat!:'Uc~u....-a. ::tel territorio. 3e cita en la liter!. 

~ura que el territorio de la poblaci6n sedentaria del jabal! o cerd.0· salv!. 

je var{a de 100 a 2500 hectáreas. Esto no ea una oaracte't'Ística fi.1a cie . 

las especies. Tan amplia variaci6n puede aer e1 resultado de vari.ac::ione& 
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en los recurso• -pre•ente• en el habita.t¡ a uyor ruante alimenticia, r::1e

nor eo •l territorio (20, 27, 32, "' .43, 44). . 
!ian sido oDaervad.as diferencia• en la dietancia recorrida de tetti tg, 

rio de acuerdo al saxo. Sl territorio recorrido es 112.yor para los ll1&Chos 

q,ue para laa hembra.a. Zato puede 9sta.r relacionado a. la orpniza.ci6n so

cia.l; el ¡":"Upo pequeño da he:ibraa es rela.tiva1t1ente seden'tario, mientras 

que loa uchoo adultos solitarios parecen ser sieonpre r.6-na.:iaa (9, 33, 43). 

Profundas modificaciones en la utilizaci6n del espacio resul ta."'1 al 

¡;arto. Una. ::oeducci 6n d~tica. (de varios cientos de hect&reaa a. una sola) 

ccur:-en en al territorio de las he"Dbra.a en los estad.os posteriores a la 

prañfz, si'llultanea.11.ente con una. ruptura teo.poral con el ·¡;rupo social, s,h 

¡ui6nd.ole en la construcci6n (estrategia protectora) del r..ído en su 'tel;'ri 

torio de parto. I>espu6s :iel parto, la cerd.a y au cMlada se untienon en 

un !rea. liini tada, 6 rCLngo de lactancia, cerca de 20 hectareas por una 6 

dos seoatias (25, 27, ,3, 43)• 
Aco-rd.e a datos obtenidos •l jabal! europeo, •Dd.be diaria.·;iente una 

actividad noc'turna. ~ re=!odo 1e acti'lidad da cada d!a (1.esde q,ue dejan 

el sitio que utilizan para dormir hasta su recreao) ocurre entre el ano

chece: y el amanecer. Una correlaci6n significativa entre el co'llienzo de 

la actiVida.d. y el anochecer se ha e:J'tablec~do, pero una sincronizo.c.l6n del. 

tenino de actividad con el a'Danecer '!s IJ\enos obvio ('~• 36). 

Uu eran cantidad de '!a;iecies suideas se ca.racteri:s.an por una activ,i 

dad diurna. T~lea patronea han sido demostrados en "!l jabal! verru,oso y 

an el cerdo aelv6.tico. En un estudio sob't'e los 'DOvimientos en cerdos sal

vajes en Carolina del Sur, se observ6 qua la. activ:;4ad era princi.pa.lmente" 

diu'?'na, con una dia!!1inuci6n en la actividad al medio d!a; despu&s de las 

06tOOhoraa l& actividad decrece ha.ata un ua!n.i'!lo durante las 02100 y 04:00 

hora3. Loa cerdos salvajes han sido claeific~os tanto co'!\o pernanenteme.n 

te diurnos 6 te'Dporal'2lente diurnos, por ejemplo, diurnos durante el invie!: 

no pero ca1t1bi2.n a una actividad nocturna durante los meses de vera.no. Los 

cerdoa :Jr.tu'.!n un co11portaúento te~oregulador por lo que en los rn.eees fr,!_: 

os au"ften":a la actividad :::l.iurna y en verano au'ftent¡¡, la aat.ividad r:.::'tu~. 

La -actividad nccturna d.el ~aba.l! puad.e .ser atípica, 'C!Stando relacionado a 

la. ;iresi6n del ca.zadoT hutnano { 1 • 20, 27., 3'3, '6). 
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::O general la 'Ilayor pa.rt.e del d!a el jabalí ;e =·~s.nece :ies:an::iando y 

er. ~e!lor g=ac.::: activo, ya. sea -.::oiniendo 6 Yiajan'!c. =::.ta ::-ela-:iva larga d~ 

raci6n di! :!.escanso puede ser interpretada CC'tlO una. t.endencia general de 

las enrecies en ci:inse::-var ene::"¡;!as. Es notorio que cuando el ali<:nento es 

abundante el tie-;i;?o ::ie descanso pue:ie incre'llente.rse por enciona Cel 90% 

~el tie~~o(33). 

E:1 naci'l\iento de los lechones induce variaciones en la utilización 

del es;>acio. El ::'ito:o usU2.l de actividad es alte-ra.C.o durante el periodo 

de laci;aci6n y ª"" convierte en polifac~tico. El uso del espacio y el tie,2. 

pe pa::ecen se:- caracterizados por un nivel alto C.e ad.aptabilic.a:i. El tac~ 

:lo ciel te-:ritorio es deter:iinado por la disponibilidad de ali':l""':'ltc ":! un 

l".lga= :seg-.iro ¿e d.<.:!scanso. L.a · prote:::ci6n contm tempera.tura.a baja.a es ~qu~ 

rido solo d.uran-:.e las pri'!leras 11ernanas d.espufs iiel parte :1 es propc::cio

nado por el nido construido por 13. heu<b:-a. La bum:;.ueda. de alioento pa=ece 

ser e). factor r:iás i'l:.portan:te c_ue ccntrola la utili::;aci6n del t.!.e-npo. Los 

cerios salvajes c:i11i:"'.a.n -,- tTotan po= la:-sos ~!odoS y galopan -por cortos 

perlo;:os, solo du::"am;e e".te::-.;enci:\s. ::l. pror:iedia ¿e ciista.ncia li:::eal rece_ 

rrida por un macho es de 3. 2. a 2. 6 "t:":'./ d..!a., ';,· la he<:t:rra. en p=oi:eciio recc

-rre de 0.5 a 0.1¿ ::'D/d!a. La "La.yor distancia recar=.ida. por un inacho e's de 

13' i<.rn/d!a, y en la heu<bra se :-epo=ta co-::.o ~!.'.:la d.i..stanci:?. reco='!'.'ida de 1 

a 0.16 ?.~/ti.fa (20, 25, '/:/, ;52, ,3, 35, 43). 
Al ser do:iesticado el cerdo, pecii6 su earacter belicóso y ae han m.2. 

d.ificado sus h!bitos de pastoreo nomád.ico en busca de teberculos y forra.

je. Ahora es un ani'llal que se ina.neja. fa.cileente en 6=\J.pos e-randes bajo CO,!! 

diciones de crianza en cautiverio. La diversidad en el comportamiento de 

loa cerdea se hace 111ani!"iesto por la rapidez. con que los cerdos salvajes 

se han adaptado a la crianza en condiciones Testri.ng'idas de espacio (10). 

Aliinentacii5n.... 

Tanto el cerdo salvaje coo:no el dorn~stico son animales oami.vorca que 

comen una amplia va::"ie:iad de alim.en'ttos. La eataci6n del ailo, aa! co110 la 

flora y fauna están intiita'llente relaciona.dos con l.oa hlbi.toe alitnent1c1os 

del cerdo salvaje (1, 6, 9, 36, 42, 44). 



107 

El ce~do aalvaje ·se deapl.aza en busca. de co'lli.da, y dependiendo de la 

abundancia de la'ta sed el territorio recorrido •. m. olía to y el oido jue

pn un papel ill!.portante; a'l!lboa tstl.n bien deaar:"ollados en el cerdo salv_! 

je, 
0

y sirven de orientaci6n en la busqueda del aliinento (20, '¿(, 43). 

E:n un estudio realizado ¡wara deteri1Dinar los h!bi tos alimenticios en 

cerdos sa-lvajea Europeos se ob•erv6 que la alitt1entaci6n vep'tal a base de 

plantas, tuberculos, .flores, .;re.nea 6 se'lrlllas, raices, hierba 6 pasto, ~ 

cupan el s9.4~. La alimentaci5n con productos de ori¡en animal CO'llO son la 

lc'nbr!z de tierra, viboras 6 culebras, babosos, ranas, =oedorea, peQ.ueños 

páj.:iros, huevos y plu'11as de p§.jaros, y aniinales ent9rm.os 6 'DUertoa cons't,!. 

tuyeo el 6.4;;G de la. a.lii:ientaci6n. Finalmente el 4.2;~ =es!ante es ocu¡;e.do 

por el consu'Ilo de desperdicios de ericen vecet 1 en descomposici6n (20, 

36, 42, 44). 

?.epro:iucci6n. 

:•!i9ntra.s que en la c:rian::a. 'lloderna de el ce=1o 1o'lllistico la cainaia. je 

una cerda pueda constar hasta de.20 lechones, en el Jaba.l! o ce~do sal·.raje 

el promedio os de 4.6 lechones po"C' ·cama.da. Sin er:iba.r•º• la 'Dortalidad 

in-:rauterina, que lleca hasta el 3,,3 en el cerdo dor.i&stico, es. si¡,-ni!ica.';!, 

valiente inenor en 91 caclo salvaje {ii.enos d~l 28~~). ?inalrnente, una c~ra.ct.2_ 

r!stica esencial del patr6n reproc!.uc"tivo del jabal! es q,ue 6s"te es estacig, 

ria.1. Dependiendo del año, pueden ser observados dos tipos de d1atribuci6n 

de partos. En el tipo uniinoda.J., el pico de partos ocurre en abril-:oiayo. E:n 

el tipo bi'Dodal, el pico ocurre telllpranainente, en emtro-íebrero, y el 3e

cundo en a¡oato-aeptiembre. Los animales involucrad~s en estos dos princ.f.9 

pales periodos aon he<nbras jovenes que a.leanzan la. -pubertad en uno de eo

~os picos y heabraa adultas que paren dos veces al año (2§ •. ''3). 
El a.n.i.lisia lo~itudinal. da niveles da procestarona en heinbras adul

tas 11.aeetroadaa 9e<Qanal'1'1ente a tra.·.réa de un afio indica ;irecisainente lae V!, 

riaciones estacior..ales en la actividad ov,rica. 

:"P.ce d.u-::iñte los 1ll.eses de verrln0.7 otoño ('3). 

período de anestro ~'P! 

Se postula q_ue los factores a.mbientalea, p:-incipalrnente. la lon&"i tud 

del d.!a. 7 le. disponibilidad. dé alimento, pv.aci.en eat4r involucrados en el 

contr6l de la reprod.ucci6n. En pa.rticula.r, la vo.riaci6n anual en la d.iap,2_ 
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nibilió.ad del castaño de otoño (principal'liente bellotas y nuez de jaya.) 

influyen en el comienzo de la estación de aparea'Li.ento; cuando la canti

dad :ie árboles es ~m.:.~, la eat.s.ción co1?1.ier..za ":;e'11prar..a"nente (octubre) y 

cuando escasean, el coT.ienzo se reta.::da (dicie'!lbre). 5ubsecueote-::ente i=U.!::_ 

:ie haber 1 6 2 :::a:ia¿as pcr año • .La posibilid.:d de una. se.-..ir..d.a car.;.aaa par:!. 

ce está= relacior..ada al tie1T.po de destete. E:l estro posd.estete no ccu._-re 

si la lactaci6n se ext"iende a .finales de junio o p'!'incipios de julio, e~.!:_ 

do el periodo de ar.est:-o oo¡¡ienza (~'• 33). 

·':Ua.ndo se cco:;ra.ra con otros '..l.n~a:!c::: d~ sioilar -:amaño corpo=al, el 

¡:atrón reprc.d.t.;.:::tivo de: jabnl! 'P'3-:":?ce: ;;er 'basado en una bUena p-:-o1uctivi

:.ia:i. El aneat=o t?stacional, lo"l'ltitt:.:! ;ue es "La:-:::a:!a'llent:e influenciado po= 

facto=ea nutricio:1ales, puede ser e! mejo"!" r.::ecar.i:lmü c.:or.:o;rolador n.:i'tn=al 

e::. relatiV<J.'llente r-a.r. tao:iañc Ce la car.ia.cta y la ?O:;:..oili.:ia;;. oe u:: br<:!ve ª!!. 

estro cuando la comida está disponible• .hace al jabal.! la especie que ti!_ 

ne la '::.1.yc= c.:;.:-..ac!.da:i roa·p·o¿i.:.cti· .. a e?:'t"!"e 1-:-5 un;;ula-:os (:3). 

~ los =ria:ie"?"m.1 >:iO'i~n:oa 'J.e cerio do-:iifstico, ':iesco:>miientet '.l~ L1.;; 

formas salvajes: a t=-avás ~9 la rior.;esticaci6n y selecci6n i!::;ensi•:a. :<:.. !"'!, 

laci6n en"t::e '!?l ao.biente y la rP.proc!ucci6n h:s desa;areci¿o :;o:- co'!:ple-:.o. 

Sin eo::oargo, una ten1encia hacia la ioef!i:ier..cia. repr:ic!uc-civa auran"te los 

!Deses c!.e verano persiste debili::en-:e, indicando tal vez que los pa.~rones · 

reprodl:ctivoa de!. jabal.! no son !'acil'!lente e:-rac!icadoc (25, 3;). 
CO'DO ya se rnencion6, lus ve=-:-acos se unen a las he':lb:>as dura:"l"te la ! 

poca reproduc-:ivo, bajo sis-eema '!'la-eria.~cal. Sl cerdo :ioi:i.!.nante, es e.1 que 

sa a.pa""":éa con la mayoría de las cerdas. Usualmente un cera.o salvaje sJJ vo 

acoiulJ9.fiado por grupos de 'llenos de diez cerdas. Las peleas entre dos onachos 

para defender a sus h!:!'l!.b::as son e•mejantos a las del cerdo do'!l~stico, pe-ro 

con 'l!.ayor a.~eBi6n. La. 6poca de cruzai:ü.en-eo estacional ocurre en noitiemb::-e 

y dicieT?:bre; a. pesar de que la ~poca reproduc"tiva puede e'?lpezar tamprana-

· 'llente en julio y contin~ hast:e. febrero (1·, 6, 9, 20, 25, 27). 

No sxisten estudios detallados que expliG.uen l.a -=a:6n por la cual la. 

cer~a salvaje es estacional y la cerda do'tléstica polii:strica continua. ~ 

videncias fnr.i~ntadas sucienn que una repentina alte-raci6n en el i:ianejo 

a.a! ccmo el régi'IIen ali'Denticio son probable'nente l.a cauaa c!e este caa:ib!o 
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en el ciclo el!ltral de la cerda (20). 

La cestaci6n transcurre normalo:ne~te sin caabioa etol6P.cos aparentes 

C.urante los tres pr1111aros me1es de pstaci6n, l~ cerda di3minuye su a.cti

vija1 ¡enera.J.. Unas d!a.s antes del parto la c~rda se separa dal sru¡io, y 

busca un lugar para -1.nldar. La cerda hace au oadri¡uera escarba."ldO en el 

suelo par-a. f?nar un a¡ujero que luego llenará con al61in ~aterial que sea 

seco y que guarde calor. m ll1ateTial utiliaado coino ca':!.a pued'!! ser acar~~ 

do a larga di:otancia para luego ser aeo'lloda"io en el nido (1, 3, a, 9, 20, 

25, 27, 35). 
Sl observar que la cerda l)erinanece en un solo lugar indica que el ¡:.a,.:: 

to está. cerea, &ste usualmente ocurre mientras· la. he'Ilbra está parada. De 

2.l a 36 ho:oaa antes del parto, la cerda tiene que dejar su caonada. ;¡ue es"":á. 

cri:indo en ese 'DOonent<?• y se dedica. a constru!r el nido donde nace::-á su 

nueva cair.ada d.e entre 1 "J 6 lechones que s.<?rán ona.ntenidoa dentro del nid..::: 

1urante los siguientes d!as. Duran'te las dos p?:"ii:aras seri:anas posparto .la 

cerda se desplaza a cortas distancias -ta:itenie:i:iose cerca je su ca.i:a:ia. q_ue 

aún ;ier?lanec9 en el ni:io. A la tareero. se'nana de mcido3, los lechones si:_ 

¡:uen a' su tnadre que ya se deepl.;.,za a ~ayer distancia ( 1 , 9, 9, . 27). 

Se desconoce que i}Rsa con la c<1.11ada que anteriormente :iej6 la cerda. 

antes de irse al niio 12ra recibir a su nueva ca~óa. Sin e111.bargo, ~uand.o 

la cerda y su nueva cainada se r~unen con 91 g-rupo, ya lle¡,,111 junto con la. 

anterior caoada que hab!a dejado. Da.tos sob::e el tieinpo de esta reuni6n 

son aabigo.ioe. Por alguna causa se sugiere qua Ja hembra. pernanece sola con 

su ca'llada ha3ta despu&s del destete, q_ue es al rededo= de treD meses ies

puás del parto. Ctros infor:ies, sugieren que la. ce"Cda. y su carnada se reu

nen con al grupo entre el 7~ y 14.Q i!a posparto. ·E:~to au'll.enta la. posibi

lidad. de q_ue dos cerdas esdn lactando al 'Dis-:io tie11po. El ao:iainanta'Diento 

en cerdas salvajes es 'Duy coinún que se realice estando la. cerda de pi&. 

!'a'tlbién se reporta lactaci6n cruzada, pero cada cerda pue•le reconocer a 

:su propia camada, por lo que an ocasiones algunas cerdas agreden a. lecho

nes extl73l1os a su camada evitando que ll&IDBn (1, 9, 27). 

Una vez que se =aunen ccn el grupo fa:niliar, gene::-alm.~n-;e .j.e 2 a 4. 

he'llOr:i.s :on sus rio3 ca.::a4aa cada una, pernanece intacto el grupo hasta '.la 

llega.da de la sicu.iente" &poca -:-e-productiva, ionde la cainad.a de d.s edad. 
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tendrá que separarse del ~?º ( 1). 

!.:::; pe::a.=!s .S pue=::c:: deJ.. c::mte. 

?er'tenecen a la :'.'atllia de los :licot!litlos 6 .fatn!.lia Tayassuid;:..e, eoc 

1oe artiodñc:.ilos suif'o::."':les a'!le=icanos cuyo aspecto beneral recuerda al¡;c 

el :ie los europeos, pero 'Ilonos co:::-;;ulentos :r con la cabez.a ;;ropcrcicnal

'llente 'llenos voludnosa, ma:-cada'!iente a.::ha'tada por la q,t:.i jada y con pe=!'íl 

-nuy trianf;'Ular; la cresta d.e crines se desarrolla '!luche ;or el tesruz y 

¡i;ri ... e:-a parte del 1orso del cue=po (6, 40). 

Sacen vida t:-ashurna'lto? pol! las zonas intertroj;:icales y subtropicales 

del continente ao:iericanc, tanto en los oosques de lla.nu::"'a y valles inter

t0.or:.tar.osos co~o en ca-:pos aciertos ccn boc:;.ue :-alo, a coná.ici6n d.:> que 

hay-3. -:iator::al o pajonal ::!cr.de pueda.~ eacond.e::-se ¡:;ara aorr::i=. '?:'eun.iendose 

en i;ran:ies pia!."as 1ue auelen pasa!." lle un eer.tell1!." d.~ ir.ilviJuos; se tran_! 

laC.an a gTantle ciis-;ancias en ho::."as de la nbch~, i'ornando cer:-adcs &rUpott 

encabezados por los aachos cás a.ciultos, co::-=iem!o a ,;rln '\'elo~iéiad sin ~ 

par.a~ en obs'táculo~ '}" cantañeanC.C' con su ft:.e!."te den-:a1u~ (ó. 40) • 

. :;e co:ipor'tan como insi:-ciables oin:l.Ívoros, comien(lo cuanto enc-.wn.trO.:n 

a su paso incluso los p~uei!o.s ani~ales que sal tan de los pisoteaaos escO!: 

drijos: en los rnor;:.entos de ~cer un al to, suelen des~·ia:-se hast.r.. los ca'Tl

pos cul tiYaaos 'fláa pr6xi::os a su ruta, tian-:ie pre-lucen ~andes ci.es'trc:?.oa (6, 

40). 
El tp'llb~ ve'?"?lá.culo da eeneralizado es el de ~cari 6 pecar! y tain

b!en es usado en Brasil el de tayasú, que en ];en.gua tup! si¡;ni.fica cor:iedor 

de ta.ya, aludiendo a la predilecci5n que de'kl.uestra.n los pecar.!s por los 

bulbos de plantas areáceas; otros noobres vulga=es son muy numerosos, sie.,E_ 

do los más usados sin distinci6n de especie. saíno, pAti:ra y los cali!ic!_ 

tivoe :je puerco de i:ionte. cerdos de monte 6 chanchos de Gonte y otroe.(6, 

40). 

Jaba1! de collar: 

Ta"Dbién lla!!lado jabal!, pecar! de coll.ar1 javelina. ~ ungulu.tus. 

Tayassu un¡;ulatus. Es un pequeño puerco salvaje con cuerpo robusto., cabeza 



111 

6r<lnde y piernas cortas y del&adas. =:! cuerpo es gr!s en su .iayor parte, 

pálido ven~rallftante y en loa lados de. la cabeza~ y obscuro a lo largo de 

la l!nea onedia dorsal. ::n la ":Ulyor!a de los ejempla?:"ea, pero no en todos, 

se extiende una línea .:!e color qlaro diagonal1t1ente cru.:.ando 1 os hombros 

desde el lO"<lo ha.ata el pecho ( de aqu! su nomb't'e de jabal! de collar). :~!. 

de 85 C'lt de largc, tomando en cuenta la cabeza y el cuerpo, y 50 c'U de al 
zada en l& cruz. Las heinbras son tan grandes co'llo los 1:1achos, 6 aún :nás 

,¡;ran:ies. Se encontr6 que an 52 jabalíes adulto• de ambos sexos el prornedio 

de peso era de 1 a.25 kir. Es el pecar! con mayor d.iatribuci6n in~arnc.eric! 

na por las zonas intert::-opicales y subtropicales del continente y se encu_!! 

~ra :iesde en norte de Argentina y sur de Brasil hasta I·i~xico y sudoeste ie 

loo =.:atados Unidos de ;iorte AllltSrica.. Em M~xioo se locali::a en toda. la Re

pública excepto en Baja California (6, 40). 

Zl jabal! 6 pecar! es un ":J.a::úfero alta'llente adaptable a .inuchos tipo3 

de vegetaci6n tanto del tr6pico coino de la a:ltiplanicie 1emplada de i-!éxico. 

:::1 jabal! se encuentra en los bosques llu.viosoe v!rgenes pero no alcanza 

ah! su ~xirna ab·.in:ia.ncia. El bosque lluvioso naturalmente espe~o y d9 to

c6nes, tipificado cO'llO bosque espinoso, los bosques de mezquite del nore.! 

te de Z.:Axico y las partes o!s ricas del bosque tropical caducifoleo, son 

los que da se :icercan al habitat 6pt1'Do para este animal. En las ;n~setao 

con bosques de pin~noino los jabal!es p~eden exist!t' en bu'n nú'!lero :ü 

hay a.h! abundante bosque bajo 001110 'tlanzanitae o matorral de .encino .. Los 

jabal!ea no p=osperan cuando falta una cubierta densa y arbus'tiva sobre el 

suelo (40). 

31 jabal! es un animal gregario Y. tiende a v~v;ir en 'llanadas o grupot11 

cuand.o la poblaci6n es da densa laa i:nanadas son !Jlá3 i;rand.es. Una población 

escasa se divide generalmen'te en grupos pequeños· de d.os 6 tres, 6 media 1.1,2 

cena de anima.les, en tanto que en zonas de abundancia las 'llanadas son de 

10 a 20 individuos y algunas veces, aunque raras, de ma§ .. .!:l. ja.bal! de C.2_ 

ll&:r no constituye las grand.e !llanadas que son caraccer!sticaa en el jab!: 

l! 1e la'bios blancos .. AlC".Jnos i:iachos, probable'!lente indiv"-duoo vigjoo. se 

se¡;regan y •.riven oolos, lo que se "nenciona co-:::o jabal! solitario contra::>i!_ 

11.ente a la. aiayor!a en que cada uno parece (Ustar de la coinpaiU:a de los o-
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das C.e jabalíes se c!.ispe:sa.n sobre toda el área pero parece que tiene:i un 

A.rea de habitaci6n definida y no andan errantes. En los pina.res de Chihu!!. 

hua se encontraron algunas :lanad.aa vi ·.:iendo en áreas ':luy peq,ueE.a.s, :-a.:nc

neaddo ror la noche en algún rnanch6n de 'tlanzani t;a y retirandose duram:e el 

d.!a a alguna cañada pr6x.ima. Ocasior.alfTlen'te se encuen't.ran algunos aniciales 

al descubier'to por la.a mañanas o a'O.n al anochecer (40). 

F~cuente~en'te una inanada de jabal!es cor:!:iendo se puede o!r ~ien

do cons;;anteQente y escarbando en-:re ¡as hojas antes de que pueda:: se:?:" Vi!!, 

tos; cuando se le:; si:.r:-?rend.e; uno t ináa cie-::brc.z 'iel '7UPO emite-:i un .;i-.i

ilido laf:ti'llero -::5.e aler;;a ~¡ to::i.oa huy8n con so:::-prend.ente rapidl'íz. y a;;il.land. 

t:n ,lat>al! escapando a su esconai~e ne es un blar.co i"acil. Vcasic:.al<:1ente 

el !'uer-:e olo::- a al 12ii.cle ~e estoft 9.nit:'a.les puc"ie se'!" pe-:-cibiño a· derta 

d!.otancia. ::l. jabalí :iene una glándula g::-an':le y a tul taj.::. en la .l!m~a ine

iia. 1.ei. lori::o a. 20 e'!. adelante de la oola y :ie ~sta emite un olor tan pe

netran<;• espeolalrr.emte cuando el .:tni':1al es-:á. asus-:aa.o o encja:.o (40) .. 

!.oc jabal!es pu~:ien tener carnadas de 1 a~ hijueles (¡;en'?':'<il::~r.te :.:; 

~n cualqui&r época .:J.el año. zx.iste una :.endencid. ha.cia una tC':'.J:O':"adt:. cie 

:-e;:ro:!ucci·5n en !.a :¡ue los r.ac.i-::i.ientcs ucurrer¿ princ.!.pdl~cnte .:tr .. ~l •;erar:.a 

dura.nt:e la é-poca de lluvias. Sl per!odo de gestación ha sido reportado C,2 

'llO Ce 14.2-144 dlae. t.a edad a la que las hemoras se ::-eprc.d1.0cer.. po¡- p=i't.i:, 

=a vez es a.1 afio de edad .. Los jabalíes ::-ecil!n nacinos t:ienen apro:t.it:aciar:t'!.!!. 

te 40cta -de lar~o y pesan al rededor de 1, 800,;r. sor. 'llUY p::-ecoces en su :l!!_ 

cirnien-:o y si¡uen a la 'llad:::-e d.esde el pri'Ilero 6 sOgu.."ldV d!a hae~a que ti~ 

nen ;ior lo i::ienos. uri año de edad. Cuando están aún pequeños, desa=rolla.n su 

caract'?r y pelean CO'l!t) adultos, sin mostrar taiedo ni a O"t"J:~s animales ni 

al hoinbre. Se dice que les jabalíes jovenes pueden domesticarse con facil!, 

dad y son eii:ipáticas inascotas. (40) •. 

Los jabal!es de collar, co'!lo los puercos do!Ilés'ticos, son 04'lln!voros 

pero la inayor!a de su dieta cuando son eil~estres se compone de plantas y 

~roductos vegetales. Ta.rnbil!n cont:ibuyen a su cO"!licla nontal un&. eran va=i!, 

dad de frutos, ra.!ces, bulbos y cnaterias verdes; ta1'lbitSn su alimento fav.2. 
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rito son las bellotas, !ru~os de pin:j y ::i.anzanita.s en las 11esetaa de pino

encino. Los frutos de los cactus 7 1as bay-a.s d~ ::.ezq,ui te, uña de gato 'J 

enebros son ta"Iibién :na.terias que les gustan. En Texas, encontraron que 

los tallos carnosos del nopal (Opuntia) constituía la Da.se de su dieta. 

Frutos de diversos árboles tropicales son en al6UnaS z.onas el ali':lento 

prineipal, tales co-:io pal'UaS, :eibas y zapote. i.os jabalíes pue.ien llegar 

en alg-.J.nas ocasiones a ca"Cpos cultivados y cau3ar grandes dn.ños. '!1a.11bién 

cotten huevos iie tortuga, aves cuando pueden conseguirla.a y aún carrotia. 

Sin em.ba:-¡-o el pasto es el principa.::.. alh1..:?nto. &:stos animal~s bebo::n gran 

::antidad :ie ªf:l.lª y la dió3".llinución d.e fuento:rs para beber puede provocar su 

ausencia de las áreas lesérticas. Los cactus ca=nos.Js, cuando se ::onsiguen, 

puérien satisfac'1'r sus r.ecesi-iades ie ~ua (do). 

Sanso: 

Ta'.!.ibi~n ::-acibe el nol!lbre de ~ peca'?:'!, jabal! de labios Olar.cos. 

'Ilélrina, :'iicotylee ~ (6, .:10), 

33 un puerco salvaje g=anda, ::on cabez.a abultad.a, ?iernas .cor'tas '/ 

con un fNginento de cola; el pelaje del cuerP,o es ne~'TO ~ris'1ce::>. ?eles 

de la cr!n muy la-:-gos ('!lás d2 15 C'Il.), na.r!:z.¡· labioa y ::a.CTillc:i blancos; 

glá.nr:.ula iorsa.l co:::io la. J.el jaba!! de ~ol~a:r; rtir!e la cabeza y el cue::-po 

1 .10 a 1 .20 ':1 1 y Je alz.aria 50 c'll; cola de 5 c11. !io se wienan datos de P.'.!. 

so. La.s he'11bra.s y los 11achos son :As o 11enos del mismo tao:".año (6,· 40). 

:::n M~xico se d.iatribuy<Jn en el bosque denso d'1'sie el sur de "lera.crúz 

hacia el este co1ipr9ndien.:io la Pen!r..sula :!.e YucatAn. Ader:iás ae extiande 

riesdl! la parte subtro¡:ical <iel norieste: de i1.rgent~f).ª y a ~rav&s da Parae\la:r 

y Bra.ail ha3ta. las .;uyanas, 1/enezue1a, ~scuad.o-r y Colo-nbia, continuando 

p~r los paiae3 cent'!"oa'llericanos hasta México (6, 40). 

::U. sonso es un anl'tlal de bosque v!rgen· y no frecuenta el bosque tal!. 

1.o o es?inoao co'l!.o el de collar; es 11uchc T.ás gregario desplazándose en 

,¡;randes -na.nada• de hasta cientos :ie individuos. ss· un ~an espectáculo ver 

grupos t"a:n grandes de aniQ!aJ.es a la 'Dedia. luz del Cosque. Existe cierta 

organizaei6n en estas i:ianadas, loa a.ni'l\ales j6venes van adelante, en se~da 

los 3ec.ia:l.ultos y iinal'llente los ad.u.l'tioe a.co'Ilparia.;ios de los "DU7 jovenes ~ 

,¡;ados a sus :ladres. !Dr.i ten un sonido bu::a.l. parecido al redoi:lle de tainbcres 

p 
¡ 
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d.is-:ar.te -¡ ~1 ruido de ":l.:ic:-..:.s pa!as sotre las ho~as SO..l~:1a co'llo el ·.tiento 

entre los .;.rb:::.;;;~. ::: !'•1erte "lo= acr~ a<:! l.:;.. tiana.:!a Q.t:.ed.a ::.'!lpre.;nn,C.c:i en 

el aire :ies;:r..;..;s ·~ue l':'!s a~.i'"Jales f'.a.t". ¡:asac.-o (.w). 

ah! que las rt:J.n~.::ias :·a~!..nen 'l'i".icho en cuaca ria m..;.ev~s a'Oa.s';ecimier.:tos -:.e 

frut.Js· cafo.os. ;:¡ p..isc .:ie una 1e <?st=..s -:.a-::.a.rias ie~a ..:.na a-:i.plia !"e.ja :ie 

suel::> esc<:i.=Ca:lo o:;.:Jn la cub!.e:-i:a des-:ruí::ia.. !..::.~ caz.a.1,:,::es i'recuen~e:aente 

localizan a los ani!tales sic.llendo :c.i.s !:.uella.s ~!!' sus ;:ases, pero :os j,! 

Ca.líes ca".:i.inan -::ucn:; y ccr. !'~cucncia ?asnr.. ¡;or un.a. zona sl.n -=i,Ue sean a,;_ 

ca.nz::itos -po~ los ~:..zadoreG. 5-:- d.escc::.ci::e que t..:i.nt.o pu~·:aa .:-~-::..:..n~r una T.O.::!. 

ja. Ze p.:ei-: s:.:?::n'!s sir. e-:-.::a::go, c_·.:.e su; ~::-eas ~e :::..:.s~:-ibuci6n s.:=:~ cona_!. 

-::erable!:! sin :.!':'.ln.:.c1Jr exactao;:~nte sus :.::..-::.er.sio:-;es (d::). 

!..;,¡al q:u-: .:;-l ~ab?.:! :.e c:;lla~, ~as ~ar...:-.. : .. s .=e 3-?r:.s::.s ~=·':". p::c;v~r::is._ 

iule:; e:: :a;.'a.hc !.! ~a. :::"nsidad ~~b!:=.r.:!.cnal -.;;:-:,¡,.~ J u.s!. :.:..:a~'l:. i:ay p~ccs 

a.n!.-:iales <:?O i.:.na =~.::i6n, la.s ·-.:'.lna..!~:s s-::n ::-• .ts r. .. .;,:J.-:ñ¡:.r-. ·:~1 e: oos~ue ·.•::'.-:-gen 

:i'l :'..'1iapas !.cs. ,.;="..!to5 soo=eviv:'..en'tdE ~e ser.ses so::: .:t:.c-:.s }' es;ac!.e:.G..:is, 

en ';'3.r.tc que e:-:. :a. ;;:-a:i selva. 1~1 n-:ir<?ste :as 111a.na~;;,.s: so-:: '>'t:..j· ¡;:"t:-:':.::.f'!': (.!J). 

?e.ce se sabe a~erc9. .o:!~ !oe tá~i toe N;irod.ucti· ... os ·1e este ~:!bal!. :.es 

jovenes recién r".acít!Oii e.a.-:: si_:io v:i..st::s ::ior .,arios observac!c:-es ~r.. toi::: e!. 

año, je lo que se 1e:!1.lce :.¡ue no tienen una épocQ 41e :."'Epro:iucci.5r. .:41,:a. ~lo 

se ~!.enen da.tos 1:e la ea.ad. 'ie repro:h~cci~n r.i del ?e::"iodo ,le .;es~t..ci6D • 

. ~n inverst'igo.dor de ?a.na.iná, '!!XaT.in6 cua-:~ Umbras re:::ién "!lUertoal', ¡ae 

cuales, estaban ;irei'lad.as 7 conten!ar. dos eonbrionea cadí:l. wa.. Tres a.f..:ls :ies 

;ués en Pe~, realiz6 la. ne~ro;>sia. de dos he-r.bras 9 una ae las cuales ter.1; 

tres e11bricnes, y la otra dos. t;n cual-t.ui~r caso el p&r.:o norrial pa~ce 

ser d.e d.os hijos y oca.sionalmente de tres (40). 

Los jovenes apa.renter.iente pueden aecu!:: a. la iiad::e casi después del 

nacimiento, puesto q,ue laa _heonbra.s no se separan de las i:na.oadau que ca~ 

nan al -::omento del pa.:to. !.oG jo"lenes son ca!& -rojizo y poco a poco se Vl.le.1, 

ven ,frises como loa adutos (40). 

Los sansos coir.en una :;-rá.n variedad de a.li-nentoa, princi pa.lmente f'ru.tos, 

:aáterias verdeo y ro.!ces de plantas; probablemente la. mayor.ta .:!.e loa ~r-
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boles del boeque lluvioao contibuyen a su ·aost&n. Adicionalmente, eoa:.en 

una. gran cantidad de insectos y otroa .inverte'bar_dos :ieacubiertos al ::a.! 

car el suelo (40). 

~ el sur de i-t&rlco, ::oiio en ~od.o Centro A.m&rica, el se:iso se caza 

con intensidad ¡:ior el inte~a de au apreciable e-a.me y :-aaistent~ piel. 

Al igual que el ~abal! j_e collar son excelentes peleaiorea, T:uy agresivos. 

Aún los grandes felinos coi:i.o el jaguar y el puma, que depredan regularr,i,i;:~ 

te al sanso tieMn -nucho cui:iado al &aleccionar a su v!~ti':la apart;.!ndola 

de la 'll<l.M:ia y sin poneJ:"Se en el cent.ro dt= un ¡-l:'Upo enojado (40). 

Z: senso est! desapareciendo de M&xico coni"o~e avanza la colon.iza

ci6n en loa tr6-picos h!'!ledos. La cacer!e. es la. cauna ds inmediata de su 

'iia-:.inuci6n1 pero aún si la cacer!a rue-ra controlada r!.gi.::!.a'Ilente, la. ;~!. 

d.ida de ilabitai; a.propia.ti.o eli-nina.:-.1 -3. la eapeci~. De ah! que un p:-og:oa-:t.a. 

de con11er1aci.5n a.e este j.l.bal! debe inclu!"!' una. prHaervac15n ~mar.ente 

de zonas j,a bosque lluvioso, junto eon -pro"t.e9ci6n de los cazad:)res (40). 
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CONCLUSI ON!S. 

La etolcc!a data desde el siglo XVII pero> au si.~ficado !'u~ variando 

ha.ata la definici6n ::ie nuest:-os :i!as .. 

La etoloc!a ve'terina.ria es el estudio del cor.iportaa:d.ento ae los a.c.!.al!:, 

les :ioin&aticos, enfocado a la '%1.ejor!a en la crianza de fstos. ?or consi¡;uie.E, 

te es 'sta una ciencia aplicable. 

::l. cer~o dc'l:~stico desciend~ a.e dos especies de cer:ios salvajes: el 

Asi~:~ico (Sua vitt.atus) y· el Europeo (Sus scrofa). Las razas poreinas 11:0-

de:=nu se han c.egarrolle.C.o a par'tir de d.ifaren-:es cruzas entre les tipos 

origir..ales y sus C.esoen1ient:es. 

?.:l cer:to e3 un ani'r.al ccn una elevaC.a capa.c:.C.ad edaptat!. va, c:n!"..!. v~ro 

y con una excel-en'te oonve=3i6n ali..:.enticia; por lo que 3u o.oi:Jesti:s.=i 5n y 

c::-ie.nza se ha favo~go:ido hast:e nue:Jtr:is d..!as. 

I.a doi:iest!.caci5n t.r:. t:-ai~c beneficios y pe::-~t.:.i:::ios E-1 cer-=.o. :.n la 

actu::ili~!aC. el ce-:-j,-=- i.;"n.{:s-:ico se C..-:.,,ar=clla T.ás ~¡:.i:ic, es ::.e -=.ayc:: -:alli:., 

~l núi:e:-o de lechor..e~ po:" ::r..o:;:;.~a es '!l'-YC:" y su .:<=:::·ac<;e:o a.¡;:-1rn::..vc ha deaaF:!_ 

=eci:!o, Las .,_ejo"!"as en cuar.to a proiuot!.vidad sor.. evic!en'tiéS, pero ~: cc7:-

portai:iiento ha variado apareciendo conductas anormales• que p1t:rjud.J.can la ec~ 

no'!l!a de 'Ana grar..ja. 

::1 cerdo evoluciona tras la pn~i6n ejerci.ia po:- le:.. do'Ji.es-:icac:..S?:. 

la cornunicaci6n en los cerdos ea prlncipal~ente auC.it!va y ol~atorii1.o 

!?~r 'Dedio d.e estas 9e establecen jerarqu!aa sociales clara::inn~e h:.entific~· 

bles. 

:::J. lech6n reci&n nacido en pocos minutos se encuen't:ra de pié y en bu!. 

ca de la ubre para iniciar la toma :ie caloe-:ro. 

El orden jerl.rq,uico en un grupo est! deterninad.o desde la selección 1e 

las tetas en el a~a:na.ntamientoi pref'iriendo úern¡ir'e las delanteras 6 ante

riores que son ocupad.as por loe lechones l!Uls fuertes. 

'€1. destete Tepresenta un o&.lllbio brusco de Gied.io am.b.iente })ara loe lff 

chones creando Unai6n que repercute en su desarrollo. 

SlementoE1 del eoinportamiento aatemo se han perdido por 1os !!Odernoa 

sita'llás de crianz&. Este cot:lport&!Aiento ae limita al a111&'Jaalltam.ien'Go d.• l0$ 

lechones. 
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fil ceno ea una animal 011.n.!voro. ·1a eran variedad de aliaent::oe que 

puede con:iu11ir ha.can que su. crianza pueda lleva a cabo tanto a r.ivel i!! 

tensivo, eztensivo y de tt'&SpatJ.o de acuerdo a. las posibilidad.es de cada 

reg15n. 

El co'!lpor&a.úento in~stivo en el cerdo dott:fstico difiere de el del 

ce?:"d:> salvaje, el cual se encuentra estrechainente relacionado con el CO,! 

porta:nien~o explorat:orio. El cerdo salvaje pasa de ó a 8 horas del d.!a bu~ 

e.ando y co':lienio lo qae encuentre. En el cerdo confinado el tietnpo pa:a e.e. 

"?:.eres 'llUchas veces TDenor a 10 clnutos, pues tiene el alimento disponible. 

Al no tent!r que busca: el ali'.:lent.o el ce=do do'llhtico pasa la 'Uayor pa=te 

1el tier:l?O descansando 6 por otro lado oe crean ccrnportaü~nt:oa anoMale.s 

por la inactivi:ia.d en la que ae encuentran. 

~ coinporta!llient9 sexual en loo cerdos do'l:6aticos pernanece intacto ... 

Los pa::o~-netros reproduc-:ivos del cerdo :lo:n&shico han ::iejora~o\?cn la 

gran 'ii!'~rencia de que la cer:ia do'IlÚst;ica es poli.;strica cont!nua y la C9! 

da 03.l.\.-a,!e es poli&strica estacional, con un núinero ::oeduoi:!o '.ie ·pro.:h:.c

to.¡ en co'llpaT&CHin con la elevada prolificidad de la cerda doméstica que 

puede cuadriplicar la oantidad de productos. 

La baae de la organizaci6n social tanto en el cer-to do!ll6stico oo-no >?~. 

el salv-c1.je es el or:1en jer&rquico. El estableci11iento aa 4ste or-.ien de ,1a

ra.::-qu!as en cerdos confinados ea 12uy ó.iferente al que l!stablece el cerdo 

aalvaje. Zn loa ce:dos salvajes la interacci6n social co:J. loa congene~s 

está re,!;Ulada. en base a la disponiOilidad. de alir:iento, espacio, época re

productiva, etc. Zn la crianza 'llOderna del car.to la .organizaci&n social r.~ 
puedl! estructurara<? de igual 'llanera por las condiciones controladas bajo 

las que 3e ~ncuentra. con el au111ento y ~a dispcni~les; 'an espacio reduc.:. 

..:!o con t;rupos de eran nd.nero. Sin ernba::-go se d..esarrolla en el cerdo doi:..!s: 

co una relacicSn de cooperaci6n 6r'Ul'Cll bajo un orden jerárquioo9 lo que pr_; 

.:uo:~ bene.!.icioa ~l obtttner la uyor eficiencia de los recursos a:nbientale6 

y econ6i;icos en las e.xplotaciones1 En los cerdos aalvajes el verí-aco vh•e 

aisl~tio y los ¡;ru~os radliaras son en prociedio de cuat::oo h21D.Cras con sus 
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c=ias. :ion ant:!sociale$, te:ritoria:.!.stas y :ie ter:ipera~ento .agresivc. ~ 

el cer::io d.océstico est:.r.. "Ile.rcEi.aos dos tipos d.e orgac.izaci6c jecl~uica; la 

p:."i11era q,ue es el o=den ¿e tetas que se fo:;:.<1. aen't=:.: :e los -ios p=:.11ero:;; 

clía.s poate::-iores al nacir:i..ient:o; y :a se¡uncia ,:¡era::-c.~!a e.e .:!c'llinanci.:.. S'!! e~ 

ta.b1ece :ies¡r.J~s a.el :ies-.eo;e al 'llezclar a lechones de 'liferentee cair.ad.as 

ro1I:tl1ar.:io a.s! el pri'ller o?"l.en establ.ecido. !.a est:acilidaa ael orden ~.,::-ár

:¡uico depen:!e '!!n ~an ~e'l...iaa de las ccn=.iciones 'llanic ainbien'tales, .=Ol!lo:j la 

:rest'.!:'iOci6n 1e espacio, :lispon..!.b!.li.i:ia de aeua y a.li::'3n'to• CUQ:"icnd.o todos 

los requeriniento!: ra .. ·orecei:os el ':lc..nten!.~iento del ori:en je!:'4~uicc. La 

ines'tabil.!.cia.:i se 1<?nO'ta :::~n e: a.u-ner.::o de la a~esi6n en el ~po. 

!.a forJ1aci6n y -:::.ra='te:-íe'ticas o.e :s.s jerar.¡u!as gocia:!.es ::.enen in't!_ 

:~s co-::c 'lla°';er:!..a de es'tud..:.c, a::ier:iás, .cuen·J.c loa Cl"::!":ios 3cr. alcJa·:i:.:.:; !'or.na::!, 

do g:.-upos deo.r;¡n oons!a.e-ra=se. s.iem;:=e 1-:s ei'e:::::tos , ..... "? -:ieri.i: :a poe!.ci:5c <:e 

un cerio ~n la. ~e·t":tr'.;:.:.!a scb=-e su CC'D?C!"":amientc, !'in!·?los!a :; ri~sarrollo. 

SI? ·lice 11.:t ~l c~r-:.c '?S <::l an:.":".a.l ~¡{z i:-:::P.:.:bcr.-::e ::.e :.:)a .!.-:-:~::t!..::o;;. 

;:3 u:i :ani "Jal !.n':l~!:.,:¡:;.r::sn"to? cur.!.oso y con ~n cü.;ac.:.d . .i,.l ~e a.:ia~t<tcién ~t.s 

l.Sbica l!'J.e '\ra a la. ;ar .::on la -=vc!u:::.6n '! sO':)'?'e\.-:.. 0.~'3r.::ia, er. :!or.::e el i:!.-

prer..di.taje j'Ucf;a 'l!O ~a;al o::.u1 i.~pcr-:a.nte. En ":odas 1.a.s ~ta:-a.s .-:e :.~sa:-ro:

llo del cel:'Q.o se enouent.'!"4 ri=eseni;e t!l aprend.!.o;aje, pero es "!14s asen'tuaao 

~uanda jo7enes. 

Zl comporta!Ilient~ ncrnal observa::!o en un 'Deciio a.obiec:;e •tura.J. so,: v-<: 

'JlOdii'!.cado bajo la .:!o'!les'ticaei6n y 'nAe adn bajo ~oc e.o::ie:-nos si.Jtemas de 

~crianza, don:ie se confinan varios an.iinales en un es¡mcio reducido, pud.iend..2, 

Se observa::- varia.don pa.t:.-ones de ::011rportamiento anorna.l. Algunos camoioa 

aon por la. selecci6n gen~tica y otros por la lil&tli pulaci6n del :iedio auibie.!l 

·te y los anima.lea. El comportamien"to ano::vial. en los ce"?"doa ¡n¡eae o no re

preeentar pArdidas econ6inicas en la explotaci6n. :.:ri general loa tilodernos 

sistemas de crianza crean una tenai6n. constantfl en todas las eta'¡l&B de d ... 

sarrollo je los cerdea lo que se t:rad.uce en variada.a alteraciones en los 

patrones de co11porta'Dianto nornal. 

Sl bienestar aniinal es un nuevo aspecto, de la producc16n, que se apoya 

en la etolog!a, ftsiolog!a., ana-:om!a. y nut::oici6n. La. myor.!a de la. 11oder.. 

nos siate'llas de crianza están e!'.iocados hacia una con.atante :iejor!a -en lá 
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prc·iuc'ti'w"idad sin ~o~r en cuenta el bi"Jnes'tar je los ani'l\ales, 3up:-il1ie!!, 

:1:> 'ltU.cr..a.s C.e aus d.ell:.1.n1as y crea:id.o un ':ledio a'tlbient~ :!e tensi5n ::¡ue re

percu~e en el oom?or-:a"Iliento noreal, productivi:ia.! y e::~nor¡¡!a. je la expl.2_ 

-:~c!.ón. !.a crianza !.nte::siva ¡rJ.eie se:" e!'iciente a la vez que hu'llanitaria, 

evi ~ando el dolo:- 5 te'tlor -:e los ani-:.a.les. !.a frecuen-:e present.i.ci6n de 

díattirbios en el co-:ipor'taoiento es un indicativo :fe frus~raci6r. ~".le quizá 

:::cn1uc!!" al su!':-iaiento. ::J. ho':lb~ influye grande'llen~e en las a.cciones ."i:: 

l.03 ar..i-:iales. 

::;¡ :oonpor-::i':li'3nto a.nh1al pue'.ie ser utilizado cO':IO guía para :ieter'!li::.::.r 

el -::a.r.ej., del a.ii.'tlal. !'odas las personas ".lUe ::a al.,ma 'llanera es-:án invol~ 

c:-a.:bs en la. c:"!.anza '!e los a:?.i'l!al'3's son ~sponsables de prO'iJ.:rcionar COl!, 

!':i!": 1 '..lO trat:::> ad.ecu.i.do a és:os. 

?oca sP. .::onece ha.;,ta l'J'!! punt::> la _"tlodi!'icación del c:.1ri:-porta::.ien"to 

ruede ser tole":"ad:>; po!:" lo ;ue '!a :tecssa:-io recopilar :::&a :ia-:os en ~s-;a 

~:::-ea. 

~ister:. ·:Uspon!.Oh::; cta.i;os oob":"e los a.nces'tros sa.2.vaj9s del ce~o, po::

lo q:Je les -:ode!:":tos s.!.:1te-:;as d.e c::ii:i.r.za :iaben aer u:ia. ~=o.nsfor-nación de la.s 

:""~:.-::\s ;,riginal9s :!.~ ·.ri1a !el an!.-:al salvaj9. Un ccn:i:::i11ientc C.e :~si pos!, 

bili:!a.d.eo -ie '!.as '3s;ecie!i salvajes parece se::o !'und.arner.:tal, en o?."':l~:i J.~ S.2, 

lo 'legar'!":::>lla:- recior.al!'Jeni:e los s!.s-;einas :ie c:ian:.a. q_ue el~ani'!lal pueda 

a:!aptar y Q.".Je iJUada da= una ¡:::oduc::::i.Sn 6pti-:a.. 
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