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I. RESUMEN 

Górnez Tenorio Germán. Efecto d~ la adición de una 
dieta líquida a la alimentación de cerdos de 28 a 35 
días de edad sobre su comportamiento productivo ( bajo 
la direcci6n de los M.V.Z. Marco Antonio Herradora I~
zano y Javier Flores Covarrubias). 

El objetivo del presenle trabajo fue dete~ 
minar el efecto de la adlci6n de un alimento liquido a 
una dieta sólida tradicional asi cowo la rentabilidad 
de dicho sistema. Se eva1u6 el comportamiento product! 
vo en cerditos de los 2A a los 56 días de edad, consi
der~nrln ~onsu~a de ~li~únLu, yar1anc1a dtaria rle peso, 
conversión alimenticia y mortalidad. Para olla se em
plearon 270 cerdos destetados ~ !os 28 oías de edad y 
se dividieron en 2 grupos experimentales de 135 cada ~ 
no. Al grupo 1 se le <lió alimento comercial a libre a~ 
ceso, al grupo 2 se le ofreció además, un litro de su2 
tituto lácteo en una dilución 1:10 el primer día pos -
destete, disminuyendo 150 ml diariarnent.e, hasta ser r_g 
tirado por completo el octavo día. 

Para las variable ganancia diaria dn pe~n 
consuma de alimento y convcrsi6n alimenticia se reali
zó un análisis de covarianza, utilizándose como cova
riables el número de animales y el peso de entrada de 
los mismos y no se encontraron diferencias significatl 
vas (P:>0.05). 

Para la variable porcentaje de mortalidad 
se hizo una prueba de ji-cuadrada resultantlo la dife-
rencia,estadísticamente no significativa (P,.0.05). 

El costo de n1imentacién por ky ~co<lucióo 
para el grupo con alimentaci6n tradicional fue ae $2169 
~y el de alimentación líquida y sólida de $3018. 

Se concluye que el factor más importante -
en el desarrollo del cerdo en esta etapa es el peso al 
destete y que no es redituable utilizar un sistema de 
alimentaci6n líquida como éste ya que se incrementa el 
costo y el manejo, sin embargo se requieren más estu-
dios al respecto que permitan d~termir1ar si los siste
mas de alimentación líquida son factibles de ser apli
cados en granj~s comerciales. 
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II. N T Ro D u e e I o N 

Para salir de la difícil situación económl 

ca por la que el país atraviesa, es necesaria la opti

mización de los recursos naturales y humanos con que -

se cuenta ( 24) . 

En l~s emµLtsas dedicadab a la pro<lucci~r1 

de lechones el margen de utilidad está fuertemente in

fluenciado por la eficiencia productiva de la· cerda, -

la cual está representadq por el número de lechones que 

ésta desteta al año {B). 

Una cerda que produce 12 lechones desteta

dos por año consume duran~e este lapso aproximadamente 

990 kg de alimento y una que produce 24 alrededor de 

1140 kg, por lo que el costo de alimentación {el más -

importante ya que representa del 70% ~1 qo% rlP1 ~nt~l

de los costos de producción) es similar para todas las 

cerdas {B). 

Por esta razón, las granjas comerciales han 

buscado aumentar el número de .partos por hembra al año 

reduciendo el tiempo de lactación ?e 6-8 semanas a 3-4 

(8,20), sin embargo a las 3 o 4 semanas de edad los mg 

canismos de .termoregulaci6n, sistema inmune y activi -

dad digestiva enzimática no están bien desarrollados -
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en los lechones (7,20,26). Debido a esta existen prin

cipalmente tres factores a considerar en cerdos deste

tadas precozmente, (9) éstas son: 

l.- Media ambiente can especial énfasis en el clima. 

2.- Sistema inmune del cerda. 

3, - Nutrición. 

MEDIO AMBIENTE. 

Dentro de la gama de factores que se incl~ 

yen en el concepto de medio ambiente destaca el clima, 

el cual depenoe de la temperatura, la humedad y la ven 

tilación ( 9). 

Al momento del destete la temperatura am

biental debe incrementarse de tal manera que la tempe

ratura normal del cuerpo se mantenga sin recurrir al -

metabolismo de reservas calóricas (5,6). 

Es as{ que can el destete a 21 o 28 días -

de edad, los cerdos requieren de una temperatura am -

biental de 28°C a 30°C durante la primera semana pos-

destete y de 24°C durante las tres siguientes (17). 

Temperaturas por debajo a 1.o requerido, 

propician un menor consumo de alimento y mayor utiliz~ 

ción de la energía de éste para conservar calor, lo -

cual reduce la conversión alimenticia (5,6). 
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El frío aumen~a la susceptibilidad de los -

cerdos a las enfermedades entéricas al reducir la moti

lidad intestinal y ocasiona un estado de tensión nervi2 

saque induce a una depresión del sistema inmune (19). 

La humedad relativa que se recomienda para 

cerdos destetados va de 60 a 70% y la ventilación de 

pies cúbicos por segundo (17). 

SISTEMA TNHUNE 

Si bien los cerdos pueden producir anticueL 

pos desde los 70 días de vida intrauterina, estos son -

fundamentalmente del tipo TgM por lo que es necesaria -

la ingestión de calostro para la adquisición de las in

munoglobulinas tipo IgG e TgA, ya que debido al tipo de 

placentación (epiteliocorial), resulta imposible el pa

so de dichas mo1écu1as, de la sangre üe l~ mau~~ d ld-

del feto (22). 

El feto dentro del útero.está en un medio -

prácticamente estéril, PO! ~Ó que al nacer todas sus -

respuestas inmunes son primarias y no resistiría a los 

microorganismos de no ser por esta '1ayuda inmunol6gica 11
, 

sin embargo, los anticuerpos de origen materno inhiben

la síntesis neonatal de inmunoglobulinas produciendo un 

período refractario cuya durabilidad depende de ~a can-
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tidad de anticuerpos recibidos y de la vida media de és

tos según sea el caso (22). 

Probablemente por esto Gajeki y Col. (10) al 

medir las variaciones de las cé1ulas sanguíneas y protci 

nas séricas en cerdos destetados a diferentes edades, en 
centraron que a los 28 días la cantidad tanto de linfoci 

tos como de inMunoglobulinas A y G fue menor que después 

de los 40 días de edad. 

Por lo tanto, es alrededor de las 5 o G GC -

manas de edad cuando los cerdos convierten la inmunidad 

pasiva adquirida en inmunidad activa natural, por lo que 

el destete antes de las 5 sen1anas produce un período cri 

tico de aproximadamente 15 días con débiles respuestas a 

los antígenos (3). 

Existen otros factores que pueden deprimir -

aún más el sistema inmune del cerdo destetado precozmen

te, tales como las corrientes de aire, variaciones en la 

temperatura ambiental, el cambio de alojamiento y las p~ 

leas; ya que inducen a un csld.do de tensión que aumenta 

el cortisol sanguíneo, mismo que se encuentra de por sí 

elevado a causa de la maduración del sistema digestivo -

(7,18). 

NUTRICIO!<. 
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Se sabe que el destete precoz causa cambios 

en las funciones gástricas·, en el epitelio de la mucosa 

intestinal así como en su flora y en la producción de -

los jugos gástricos y pancreáticos (11). 

La profundidad de las criptas intestinales 

aumenta con la edad, pero al destetarse se reduce el á

rea de absorción del intestino delgado y aparece una PQ 

blación de enterocitos menos madura (11). 

A partir del día del destete hay una reduc

ción en la producción de jugo gástrico, la cual vuelve 

a alcanzar su valor inicial hasta una semana después -

del destete, impidi~ndose así una actuación eficaz de -

la pepsina gástrica y con ello la máxima utilización de 

la proteína de tipo no lá~teo (16,21,23). 

La secreción de jugo pancreático no varía -

pero disminuye su actividad proteolltica y amilolítica 

a las cuatro semanas de edad (7,12,13). 

Al interrumpirse abruptamente el suministro 

de leche, la población de lactobacilos disminuye rápid~ 

mente ( 1), la .capacidad de las. células pari ~talen del -

estómago para secretar ácido clorhídrico es reducida d~ 

rante los 2 o 3 primeros ·días despúes del destete y de~ 

pués es limitada hasta las 8 semanas, trayendo como 

consecuencia un aumento.en el pff hasta niveles cer 
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canos a ia neutralidad, lo cual favorece la prolifera -

cióo de bac~erias ingeridas al no encontrar una barrera 

ácida de defensa en el estómago y poca competencia mi -

crobiana en el intestino (1,13). 

Por otro lado, 1os hábitos alimenticios del 

lechón y ei tipo de alimento también se ~odif ican drás

ticamente, ya que sus 16 comidas diarias con leche ma -

terna tibia y nutritiva, se transforman súbitamente en

dietas sólidas compuestas de ingredientes extraños y m~ 

chas veces poco digeribles (26). 

Los cerditos reaccionan rehusándose a comer 

durante 12 o 15 horas.después de las cuales están los~ 

ficientemente hambrientos como para ingerir estos ali -

mentos en gran cantidad produciendo con ello una sobre

carga del sistema digestivo (26). 

Todos estos factores hacen más susceptibles 

a 1os cerdos recién destetados a enfermedades que cau -

san entre otras cosas: itÍcremento en la mortalidad, ba

ja o nu1a gaui:tncia de peso, disminución en el consumo -

de alimento y aumento en la conversión alimenticia ( 7, 

9, 20, 26). 

Por este motivo, se ha intentado reducir al 

máximo e1 cambio brusco en la dieta del lechón of recién 

dole alimentos sólidos durante la lactancia, con aparen 
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temente buenos rcnultados_(2). 

sin embargo, un estudio realizado por Beau

rorye y Col. (2) indica la ausencia de diferencias en -

la conversión alimenticia, entre cerdos que habían sido 

alimentados previamente con alimento s&lido durante la 

lactancia y cerdos no alimentados. Además resultó ser -

más costoso. 

También Hampson y Smith (12) encontraron 

que esta alimentación no ayuda a disminuir ia· diarrea -

posterior al destete y que además tiende a ser más sevg 

ra en los cerdos que consumieron mayor cantidad de ali

mento sólido después de la lactancia. 

Se han sumini9trado también lactobacilos, -

salvado y otros acidificantes en la ración de cerdos -

destetados, buscando: 

1.- aumento del tono muscular intestinal. 

2.- aumento de la digestibilidad del alimento. 

3.- menor velocidad de tránsito intestinal. 

4.- reducción de la población de bacterias indeseables. 

5.- reducción del pi! (13,19). 

Otra alternativa que se ha empezado a utili 

zar es la alimentación líquida durante la etapa inmedi2_ 

tamente post.erior al destete, ya que ha dado buenos re
sultados en otras edades (14,27). 
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Usando sistemas de lactancia artif ícial 

con a1i11Centación autoaática cada hora y sustituto de l~ 

che basta los 21 dias de edad Varley y Col. (25) obtu -

vieron resultados similares a los sistemas natural~s. 

En otras investigacíonesp sosteniendo este

sistema hasta los 30 dias y reduciendo la alimentación

líquida gradualmente durante una semana después, no se 

presentaron ni diarreas, ni muerte~, ni r~ducción en la 

velocidad de crecimiento (14). 

Se han evaluado diferentes dietas liquidas~ 

resultando mejores las constituídas con 100% de proteí

nas de leche y 26% de proteína cruda, en comparación -

con las hechas a base de proteínas de p~sta de soya y -

menor porcentaje de proteína cruda (15). Lo anterior -

puede deberse a que las proteínas de la leche son sensi 

bles a la acción de la pepsina a valores de pH por arri 

ba de 3.2, lo que no ocurre con. ~as·proteinas veger.alc~ 

(21). 

Agregando a la alimentación dietas líquidas 

durante cinco días despué~ del destete, se han obtenido 

aumentos del 68% en el consumo de materia seca y no obg 

tante que ésta se reduce al 20% al retirar la dieta li

quida, los cerdos alcanzaron 19% más de peso, que el 

grupo testigo (26); sin embargo se desconoce si esta 
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ventaja es significativa, si tiene efecto en el compor

tamiento productivo posterior del cerdo y si es reditu~ 

ble económicamente (26). 

HIPOTESIS. 

Dado que el cerdo destetado antes de los 30 

días de edad sufre una baja en su comportamiento produg 

tivo, es factible que usando una dieta líquida se logre 

disminuir tal efecto y con ello su mejore dicho compor

tamiento en etapas posteriores ill desarrollo del cerdo. 

OBJETIVOS. 

1.- Conocer si se oh.tiene una mejoría en -

cuanto a incremento en el consumo de alimento, ganancia 

diaria de peso, reducci6n en la mortalidad y disminuci6n 

en la conversi6n alimenticia;· afiadiendo un sistema de a

limentación líquida al de alimentación sólida tradicio

nal. 

2.- Ueterminar si este sistema con aliment~ 

ción líquida tiene efecto sobre el comportamiento pro -

ductivo en la etapa inmediata posterior. 

3.- Realizar uria evaluación económica de la 

rentabilidad de dicho sistema. 
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III.- M A T E R I AL Y M ET O DO S 

l.- Animales: Se utilizaron 270 cerdo~ destetados 

de 28 días de edad, de una granja comercial ubicada en 

el municipio de Temasca1.tepec, Estado de M6xico, el cual 

se encuentra a 1720 m sobrü el nivel del mar y tienR un 

clima templado húmedo Cb'w con una temperatura anual m~ 

dia de 15 a 10 ºe y una precipit~ci6n pluvial do 050 

1000 rnr.1. 

La granja cuenta con 100 vi0ntres do las r~ 

zas YorkGhire y Hampshirc e hibridas Fl Yorkshire X Lan 

drace y Yorkshire X Xampshire; dos sementales Hampshire, 

dos Yorkshtre, u11 Duroc y una pohlaciAn constante de ~

proxirnadamente 160 lechones en maternidad, 272 cerdos -

en destete y 386 en engorda. 

2.- Alojamiento: Los cerdos destetados fueron lle

vados a la sala de crianza, misma que fue lavada, desirr 

fectada con una solución de iodo al 10% y cerrada dos -

dias antes de la introducci6n de animales. Estas salas 

constan de oerto jaulas elcvad;J:s de l.S m de ancho por -

J.Sm de largo y cuentan con un cajón de madera de O.Sm

por 1.Sm en donde se colocó un comedero de seis bocas. 

Las jaulas cuentan con un área de piso de rejilla de s2 

lera de 0.7 rn X J.5 m, en donde se encuentra un bebede-
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·ro de chupón situado a 20 cm del piso; así como un bcbg 

dero de canoa de 0.1 m X 0.8 m para alimentación líqui

da. 

3.- Diseño experimental.- Al destetarse los anima

les se formaron dos grupos experimentales de 135 cerdos 

cada uno, cada camada destetada fue dividida en dos co

locando la mitad de ella en un grupo y la otra mitad en 

el otro. 

se pesaron todos los cerdos al inicio del -

experimento. se les proporcionó un alimento comercial -

de iniciaci6n con 17% de prot~ína cruda a libre acceso, 

ade1nfis a uno de los gr~poa se i~ of rcci~ Lambiln un li-

t.ro de substituto de leche hecho a base de 100% de pro

teínas lácteas a una dilución 1:10 el primer día, dismi 

nuyendo 150 ml cada d{a hasta retirárselos por completo 

hacia el octavo día, momento en que se volvieron a pesar 

y se registraron los consumos de alimento. Finalmente -

26 días después de iniciado el experimento, se regist.r!!. 

ron los consumos de alimento y se pesaron nuevamente -

los cerdos de ambos grupos. 

De esta manera se obtuvo para cada uno de ~ 

llos las siguientes var~ables; 

A) Número de animales.- Se refiere al número de anima-

les que entraron en cada una de las jaulas. 
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B) Peso promedio de entrada.- Corresponde al peso to -

tal de los cerdos que entraron a una jaula dividido so

bre el número de animales. 

C) Consumo !.- Es el resultado de la adición de los -

consumos diarios, incluyendo en base seca el substituto 

de leche de uno de los grupos dividido entre siete días. 

D) Consumo 2.- Se obtuvo al sumar Jos consumos {también 

en base seca) de todos J.os cerdos durante todo el expe

rimento y dividirlos sobre 28 días. 

E) Peso promedio de salida.- Es ~l peso de los animales 

a los 56 días de edad entre el nGmcro de animales. 

?) Cana11cia diaria de peso.- Se obLiene al restar dol 

peso promedio de salida el peso promedio do entrada y -

dividirlo entre los 28 dias de duraci6n del experimento. 

G) Conversión alimenticia.- Es el resultado de la tlivi

sión del consumo 2 entre la ganancia diaria de peso. 

JI) Relaci6n costo de alimentaci6n-ganancia de ~eso.- Se 

obtuvo dividiendo el casto del alimento consumido sobre 

la ganancia de poso obtenida. 

Además, también se anotó el número y día de 

presentaciAn de las 111uertes en cada uno de los lotes. 

4.- Análisis estadístico: 

a) Para la evaluación de ios promedios en los grupos se 

utilizó el modelo de análisis de covarianza, dP la si 
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guiente manera: 

YijKl= M+Gi+B1 N1 ij+S..D1 iK+EijKl. 

En donde Yijkl~ Una observación de ganancia de peso 

o conversión alimenticia. 

M= Media general. 

Gi= i-bsimo grupo experimental. 

Na ij= ij-ésir.,o número de cerdos al inicio, usado C.Q. 

mo covariable. 

n, il<= iK-é:,imn peso prcm1~dio de entrada utilizado -

como covariable. 

B1 = coeficiente de regresibn del ij-~simo n6mero de 

cerdos al inicia. 

BJ.= coeficiente de regresión del ik-6simo peso pro

medio de entrada. 

EijKl= error estandar (o,si). 

b) El porcentaje de mortalidad se evaluó con un análi -

sis de ji-cuadrada descrito por w. Daniel (4). 
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V. H E 5 U L TA DO S 

En el cuadro l se muestran las medias de a~ 

bos grupos para las variables consumo 1 y consumo 2. 

El consumo 1 en el grupo 2 {alimentación l.Í 

quida) resu1t6 ser mayor en un 13.52% aunque esta dife

rAncia no fue ~strtdÍ~t.i~::ir.vn1te significat.i•:;i {P:Ji O.OS). 

El consumo 2 fue un poco mayor en el grupo

! lo cual tampoco resultó significat1vo (P70.05). 

De 3cuerdc a: Jn5lizis est.~d{~Lico la~ di -

ferencias encontradas ~ntrA las medias ~~ra las vari~ -

reso promedio de Sdlida no fueron ostadisticamcnte sig

nificativas (P::> 0.05) (cuadro 2). 

En cttanto al costo de alimentaci6n por kllQ 

gramo de peso ganado, el promedio de los lotes del -

grupo 1 fue de $21G9.oo an tanto que el del grupo 2 fue 

de $3018.00, esto es, 28.13% más costoso (sep. de 1989). 

El porcentaje de mortalidad del grupo 1 fue 

de 2.2% y el del grupo 2 de 2,9% dicha diferencia tarnp~ 

co fue estadísticamente siqnificativa (P7 0.01') s~gún -

la prueba de ji-cuadrada. 

En la figura 1 se observan los días de pre

sentación de las muertes, y se puede apreciar que para-
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ambos grupos se presentó en su mayoría durante la segun 

da semana de iniciado el experimento. 
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Cuadro 1 Comparación de las medias 

para las variables consumo 

grupo 

Variables X s 

Consumo l (g) 147. 4 55.9 

Consumo 2 ( g) 440.6 136.2 

en ambos grupos

y consumo 2. 

grupo 

X s 

170.4 50.7 

424. l 131.6 

No se observó diferencia estadísticamente -

significativa entre los grupos (P>0.05). 
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Cuadro 2 Comparación de las medias en ambos grupos -

para las variables ganancia diaria de peso, -

conversión alimenticia y peso de salida. 

grupo grupo 

variables X s X s 

Ganancia dia-

ria de peso (g) 179.3 62.7 178 .B 79.0 

Conversión 

alimenticia (kg) 2.5 0.3 2.e J. l 

Peso de sali-

da (kg) 12. 4 2.8 11. B 3.3 

No se observó diferencia estadísticamente -

significativa entre los grupos (P:>0.05). 
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Fig 1 Número y día de presentación de la mortalidad. 

N. de 

anim~ 

2 6 JO 12 14 16 18 20 22 24 

Duración de la prueba (días). 

- - - - - Grupo 

Grupo 
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v. D I s e u s I o N y e o N e L u s I o N E s 

En cuanto a con.sumo de alimento, los resul

tados obtenidos fueron similares a los de Vargas y Col 

(26) ya que resultaron ser mayores en los lotes de ali

mentación líquida y posteriormente declinaron al reti-

rarse dicha alimentación; sin embargo, esta diferencia

en consumo no fue estadÍsticament~ significativa en el 

presente trabajo y la ganancia de peso de los cerdos no 

fue mayor. 

Lo anterior puede deberse a que el peso de 

entrada utilizado en el análisis estndístico del estudio 

considerado corr.o covariable, influyó e11 las variables

utilizadas y al ser más grande en los lotes de aliment~ 

ción sólida pudieron provocar que los mayores aumentos

de peso y mejor conversión alimenticia de dichos lotes 

se debieran a su ffidy0r pc~c d~ Pntrada y no al tipo de 

alimentación. 

El alto costo de las dietas hechas a base -

de 100% de proteínas lácteas propicia la incosteabili-

dad del uso comercial de éstas, por lo que es necesario 

evaluar otras dietas que incluyan otro tipo de prote1-

nas, sin olvidar que seg6n .los resultados de Lecce y 

Col.(7), no deben utilizarse con menos de 26% de pro 
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teínas lácteas. 

La avidez con que fue consumida la dieta li 

quida hace suponer, que de haberse proporcionado a li-

bre acceso su consumo habría sido aún mayor. 

Se concluye que la alimentación lÍquída pue 

de utilizarse con éxito en la etapa posterior al deste

te ya que es preferido por los cerdos, pero es necesa -

rio probar diferentes dietas, menos costosas y que re-

quieren un manejo mínimo, para que se justif íque su uti 

lizaci6n. Por otro lado, el presente trabajo demostr6 -

que el factor más importante a considerar, para esperar 

un buen comportamiento productivo en esta etapa es el -

peso de destete. 
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