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RESUMEN. 

ORTIZ HINOJOSA JOBE ANTONIO. "Influencio. de lo. Productividad, 
Número de Parto y Etapa de Gestación sobre la Condición 
Corporal da las cerdas" (Bajo la dirección de Alberto 
Stephano Hornedo, Roberto Martínez Rodriquez y Ricardo 
Navarro Fierro). 
La condición corporal de las cerdas influye sobro su 
productividad. Con el proposito de estudiar esta influencia 
se evaluó la condición corporal de 150 cerdas en una granja 
comercial de ciclo completo durante s periodos de cuatro 
semanas. La evaluación se basó en una escala da seis puntos: 
emaciada, tlaca, normal, algo qorda, gorda y obesa, asignada 
seqún detalles da apariencia que se describen en el trabajo; 
registrandose ademas las siguientes variables: lechones 
nacidos total / lechonas nn.cido:; vivos, lechones destetados / 
peso de la camada al nacimiento y peso de la camada al 
dostete. Para el análisis estadistico de los datos se utilizó 
la correlación de spearman con el tin de analizar la 
asociación lineal de las variables citadas con la escala de 
condición corporal y, además se aplicó un análisis de 
covarianza donde se compararon los promedios de las cerdas 
calificadas en cada grado de condición corporal, usando como 
covariable los días de gestación. Los resultados indican una 
relación significativa de la condición corporal y los 
lechones nacidos total, lechones nacidos vivos y peso de la 
camada al nacimiento. Se concluye qua 101 condición corporal 
tiene una relación importante sobre los lechones nacidos 
total, lechones nacidos vivos y peso de la camada al 
nacimiento. Por lo tanto la hipótesis propuesta no se 
relacionó con los resultados. 



INTRODDCCION 

La producción porcina presenta una serie de 

ventajas an comparación con otras empresas pecuarins. Entre 

las más notables se encuentran la facilidad de transformar en 

proteína los qranos y subproductos aqricolas que difícilmente 

podrían ser utilizados por al hombre, la alta proli!icidad de 

las hembras y su corto ciclo reproductivo (31). 

Dentro de la inOustria porcina se encuentra una 

variedad de problemas que ocasionan mermas en la eficiencia, 

de los cuales alqunoa son propios de cada explotación y otros 

son reflejo de la situación económica del país (25). 

La problemática actual obliga a optimizar la 

producción en las qranjas, aprovechando los recursos propios 

de cada una de estas; entre los más importantes se encuentra 

el pie da cría, constituido por las hembras reproductoras y 

los sementales (19 1 25). 

Las hembras pasan por diferentes etapas 

reproductivas. Una hembra de reemplazo es aquella que se 

selecciona para inqresar al hato productivo; una hembra 

primeriza es aquella que tiene un parto y una hembra 

multípara es la que cuenta con dos o más partos. Es 

importante definirlo ya que cada una de estas etapas implica 

cuidados especiales, ademan da diferentes elementos que 

pueden afectar la productividad (8), 



En general se espera que una hembra de reemplazo 

comience su actividad reproductiva. con un peso da 117 a 120 

Xg a los 210 días de edad, lo que asegura en parte una vida 

productiva adecuada en sus siguientes partos ya que su 

condición fisica será menos variable (8,17,27,28.34). La 

etapa do adaptación y manejo previa al inicio del tral:>aj o 

reproductivo que debe tener una belli.bra de reemplazo conlleva 

la tinalidad de mantener una mejoria constante dol hato y 

lograr que el animal que entra sea mejor que el que sale, por 

lo que es conveniente adaptar al animal de reemplazo a las 

condiciones del hato, ya sea de autoreemplazo o de compra 

extorna, a tin de obtener un desempeño adecuado (27 1 28). En 

lao explotaciones porcinas es común que a las cerdas de 

reemplazo y priceriz~s no se les preste la atención especial 

quo necesitan (8). 

El realizar un manejo inadecuado de la hembra de 

reemplazo es una de las principales causas del mal desempeño 

da éstas durante su vida productiva, resultando en excesiva 

pérdida de peso y condición durante su primera lactancia, y 

vida productiva corta (27,28). 

Se ha buscado incrementar la productividad del 

bato manteniendolo en una condición corporal adecuada y 

ho~oqénea mediante la consideración de las necesidades 

nutricias de cada cerda seqún el peso, la edad y la etapa 

productiva (5). 



Entre los factores que afectan la productividad 

se encuentran: variaciones en el peso corporal y grasa 

dorsal, duración de la lactancia, consumo de alimento, 

temperatura ambiente, cantidad do nutrimentos contenidos en 

la dieta, el sistema de alimentación, alojamiento de la 

hembra, enferm.odades entre otros (27,28). 

Por lo general, en las explotaciones porcinas 

sólo se considera ni la. cerda está gesten.te, l::.ct::.nto e 

recien destetada y no se individualiza la alimentación en 

cuanto a cantidad de alimento a servir ((,28). La condición 

cr·rporal de cada cerda es una medida efectiva para determinar 

el cambio do peso corporal (32,33). se puede asignar a cada 

cerda una calificación, basada en la apreciación tísica para 

modificar la alimentación y lograr un mejor control del peso, 

evitando una ganancia excesiva durante la gestación y 

pérdidas de las reservas de grasa durante la lactancia, 

mllllteniendo al hato en óptima condición (4,28,32,33,34). 

Las re~erv~= oc::-¡:o=~léj,.:; a.:; qra.sa. t:60n utilizadas 

para el crecimiento fetal en el últico tercio de la gestación 

(17). 

Se sabe que las cerdas con un nivel alto de 

alimentación en gestación pierden relativamente mfts <¡rasa y 

peso vivo del parto al destete, que las cerdas alimentadas 

con un nivel moderado de alimentación y que las cerdas que 

qanan más peso vivo durante el curso de la qestación, pierden 

más en lactancia (6,33), 
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El aumento en el peso corporal en las hetl.bras 

qestantes ocurre an el hueso, músculo y qrAsa, y a la mitad 

de la qestación las reservas de qrasa disminuyen (15). 

Las cerdas normalmente no pueden consumir 

suficiente alimento durante las primeras sa~anas de lactación 

para cubrir las necesidaOes nutríeionales para su 

mantenimiento y producción láetea y consecuente?lente tienen 

un balance en&r;etico negativo (17). 

Es dificil inducir a las cordas a consumir 

suficiente alimento para mantener su peso vivo durante la 

lactancia (17). 

Las roservas corporales son importantes ya que 

pueden compensar el déticit nutricional C>easionado por un 

bajo consumo de alimentación d~rante la lactancia (17). 

Numerosos estudios han encontrado que el peso se 

ve afectado durante la lactancia dependiendo del su.ministro 

de energía (ll. Un nivel alto de alimentación en cerdas 

flacas ~l principio de la lactancia (primeroa 12 dias) 

ocasiona un bajo contenido do grasa tsU le leche. En cerdn.s 

con condición corporal normal, un nivel alto de alimentación 

aumenta la cantidad y los c:omponentes de la leche ( 12), 

aunc;ple se ha dicho que cerdas que se alimentan a libre acceso 

durante la lactancia y obtienen un nivel alto de enerqia 

digestible, pierden en promedio mAs peso después de l~ 

lactancia (35). 

La condición corporal de las cerdas parece ser el 

factor primario que intluye en la producción de leche y 
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contenido de enerqi.a y proteína en la misma durante los 

primeros días de la lactancia, por lo tanto la producción y 

cotnposición de la leche de la cerda dopende de la condición 

corporal y el nivel de alimentación (12). 

Se sugiere la existencia de una relación entre el 

nivel de protcin::. i!u=~ntc l:i. gastación y al esta<lo 

nutricional de los animales después de un ciclo reproductivo 

(7). 

La pérdida de peso en cerdas lactantes resulta 

del catabolismo de tejido adiposo subcutáneo (24). En cerdas 

ges.tan tes 

(pr.i..meros 

la ganancia do peso ocurre 

56 días) de la qestación 

en la primera mitad 

(14) y las reservas 

corporales so utilizan alrededor c1el di.a 90 de ésta, por lo 

que en el caso necesario de aumentar el nivel de 

alimentación, se recomienda realizarlo en el últitJo mes de 

qü&t~ción yo quu u~ un momento apropiado para realizar 

ajustes de la condición corporal sin afectar una posible 

limitación de apetito durante la lactancia (11). 

Varios investigadores han encontrado que el 

aporte de enorqia afecta el cambio de peso durante la etap~ 

de qestación y lactación, y un cambio en la apariencia 

corporal durante la gestación y lactación (B). 

La restricción del suministro de energía o 

proteína en cerdas primerizas durante la lactancia ocasiona 

incremento en la movilización de grasa corporal y se 

manifiesta con pérdida de peso (1). Las primerizas son 

capaces de mantonor unii producción láctoa alta con la 



movilización de las reservas corporales y mantener el 

crecimiento de los lechones. si se restringe la cantidad de 

alimento en éstas ocasiona perdida severa do peso y el 

intervalo de destete a calor es ?:1.Jis largo {17), ya que las 

pérdidas corporales en el primer parto son considerables con 

o sin presencia de estro (9). 

El crecimiento de los lechones esta determinado 

por el peso al nacimiento, y la producción láctea en la 

primeriza por el suministro de alimento durante la lactancia 

y el nivel de reservas corporales presentes (en el caso de 

qua &l nival de alimeütación dur4nta la lact~ncia sea bajo), 

sin embargo, la condición de las cerdas es el factor más 

importante que influye en la producción láct.ea (17). 

Las primerizas que ganan mas peso durante la 

gestación tienen mejor desempeño durante su vida productiva 

ya que producen camadas más grandes y más pesadas (B). Si por 

lo contrario en el primer o segundo parto las cerdas se 

encuentran con una pobre condición corporal, se debe revisar 

el peso a primer servicio y alimentación para mantener en 

Qejores condiciones al hato productivo (16} • 

Be sugiere que los cambios en la condición 

corporal se asocian con el deterioro del funcionamiento 

reproductivo (B). 

cerdas que tienen lactancias de 3 o 4 semanas 

normalcentc presontan c~tro a los~ a 7 dias po9tdestete (l}. 

Numerosos factores que afectan el intervalo del 

destete al estro en cerdas han sido descritos (24). Entre 



estos se mencionan el tipo de alimentación y el suministro de 

alimento durante la qestación, el suministro de lisina 

durante la lactancia, el suministro de proteína durante la 

qestación y la lactancia, el sw::i.inistro de nlimento 

postdestete, la duración de lactancia (23). 

Al haber una deficiencia de enerqia en lactación 

bay pérdida de peso con consecuente pérdida de grasa corporal 

y retraso del estro después del destete (24) 1 ae recomienda 

proporcionar 12 Kcal de HD durante la lactancia para 

minimizar el problema (8,18). 

La condición corporal pobre y la obesidad han 

sido implicndos en el anestro postdestet, tanto en primerizas 

como en multiparas (3~) y una pérdida del tamaño de la camada 

al sequndo parto (8 1 21). una nutrición inadecuada durante la 

lactancia ocasiona anestro postdestete (33) hasta do 70 días 

después del destete (lS,24). 

Las cerdas pierden peso después del destete lo 

cual se asocia con pérdidas en la cantidad de agua corporal y 

tejido corporal incluyendo proteína (8). Al haber deticioncia 

de energía en lactación hay pérdida de peso del destete al 

día 14 postdestete (24). 

El incremento de temperatura en la maternidad de 

21 a 21° ocnsiona un decremento en el consumo da alicanto con 

un bajo suministro de energía y pérdidas de peso en las 

cardas lactantes (1) 
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JOBTIPICACION 

En alqunos estud.ios se ha observado la 

importancia que tiene la condición corporal de la cerda en su 

productividad y en su vida útil. Debido a que por múltiples 

factores las cerdas pierden o ganan peso con mucha facilidad, 

son relevantes todos los estudios tendientes a esclarecer la 

influencia de algunos de esos factores sobre la condición 

corporal. 

OBJETIVOS 

Determinar la influencia del número de lechones 

nacidos total, nUmero de lechones nacidos vivos, número de 

lechones destetados, paso de los naci6os vivos, peso de los 

destetaOos, ntlmero de parto y etapa de qestación sobre la 

condición corporal de la hembra en una granja de clima 

tropical seco. 
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MATERIAL Y METOOOS 

El ttal:lajo se realizó en una granja con 150 

vientres en producc:iOn cQn un promedio del nUriero de partos 

de 2.1a ubicada en el Estado de Morelos. El clima se9Un 

Koppen es de tipo A W o (o) i q w. 

El pie de cría esta for:naao por vientres de 

cruzas de las razas ~orkshire, Landraee, Ouroc y Hampshire: y 

sementa.les de las razas Landrace, Yvrt..shire, Duroc: y 

Hampshire. El pie de eria se obtiene pot autoreemplazo. 

SISTE~.A DE ALIMENTACION. 

El aligQnto de las marranas g$stantes y l~ctantos 

se elabora a partir de un concentrado protáico y sorgo. 

El sis:ema de alimentación incluye •-s lq en 

lactabcia (repartidos eb cuatro porcionos i9uAles) y a-a.s Kq 

on 9estaci6n (ropartidos en dos porciones) . 

A continuación se pt&$enta la composición qui~ica 

del tipo de al1Ddnt~ correspondiente a las etapas de 

q•staeión y lactancia. 

GESTANTES Ll\CT1'NTES 
(B.H.) (B.H.) 

% \ 
Maloria seca 89.30 89.80 
Humedad l0.70 lC.20 
Prote:in.a cruda l.f.. 27 ,. • 09 
Extracto Etereo 5.09 s.oo 
cenizas s.21 ~.70 
Fibra cruda 6,61 s.co 
Elementos Libres de 
Nitr6qeno 55.06 0.01 
T.N.D. 73.87 77.20 
E.O. Kcal/Kg. llprox. 3250.28 3396.80 
Laboratorio de ~nalisis QUimicos, Oepartament~ de 

Nutrición Animal y Bíoqui.mica. Fac. Hed. vet. y zoot. t:NA.H. 
1989. 



OESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES 

El Ji.rea de qestac:ión consta de tres filas de 40 

jaulas individuales, c::on un pasillo da un metro de ancho 

entre cada tila. Para el suministro de aqua y alimento se 

utiliza una canaleta que corre a lo largo de cada fila de 

jaulas. 

El a.rea de servicio está formada por 10 

sementalera'3 individuales de 7 c 2 cada una y corra.les para 

cerdas destetadas. 

El Are:i da maternidad esta forma.Oc por 

edificios con ~os tilas de 11 jaulas elevad.as ca.da. uno. Las 

jaulas son de piso de acero qalvanizedo sin lechonera. 

OESCR!PCION DEL !!AllEJO EN Ll\5 AREAS DE SERVICIOS, 

GESTACION Y MATERNIDAD. 

l.Aroa de servicios 

Llagan a esta a.rea semanalmente hembras recién 

destetadas y al e.omento da ingresar al a.rea se les aplica 

vitamina A D E, uno o dos dias despues se desparasítan. 

Tod.:1, l.:. ~l imantación en esta área se realiza con 

alimento tipo gestación. 

se realizan tres montas para hembras adultas y 

cuatro montas para hembras 4e nuevo ingreso, 
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2. Area de qastaoión 

En esta área se encuentran todas las hembras que 

han recibido servicio, y se colocan en jaulas individuales 

por lotas. 

Be utilizan listones de tras diferentes colores 

colocados en las jaulas para identi!icar la cantidad de 

alimentación que debe administrarse a cada cerda. 

Las hembras penaanecen en osta &rea hasta una 

semana antes de la fecha probable de parto, cuando son 

llev1das a la sala de maternidad. 

3. Area de maternidad 

La lactancia dura 28 días. En esta área las 

medidas de hiqiene, el control de la ventilación y da la 

temperatura se mantienen bajo continua supervisión. 

El alimento que se consume an esta ñrea. es de 

tipo lactancia. 

Al finalizar el parto se procede a anotar en el 

registro de la marrana y su camada, techa real de parto, el 

número total de lechones, el número total de lechones nacidos 

vivos, peso y sexo de cada lechón. 

~ los 2a Oías promacUo dQ iidad s& realiza. el 

destete. 

Las hembras son destetadas los viernes de cada 

semana y pasan "l área de servicio para continuar su ciclo 

productivo en !orma lotificada. 
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La adaptación da las baml>ras da raGlllplaso es 

oo•o siquai aelaoción a los 5-6 meses do edad, adaptación da 

un mes con una alimentación controlada con alimento da 

dasarrollo con 16% de p.c. para evitar al exceso de peso de 

la cerda. No se lleva control del peso a primer servicio, ni 

peso a primer parto. 

so calificaron toGns las cerdas híbridas de 

diferentes partos c1e acuerdo al oiatoma deaarrollado por 

strav (30) con base en la apreciación y palpación de huesos 

pitlvicos, lomo, vertebras, costillas y la t'orma del cuerpo, 

coao siquez 

1.- Emaciado.: huesos pélvicos muy promiantes con 

cavidad alrededor de la base de la cola. Lomo muy estrecho, 

con extremos agudos en las a.las transversas do columna, con 

flnncos muy hundidos. vertebras prominentes y agudas a lo 

larqo. Costillas prominentes individualt1ente. Forma del 

aue1-po con estructura óses aparente. 

2.- Flaca: huesos pélvicos obVios, ligeramente 

cu.biertos y cavidad alrededor de la cola. Lomo estrecho, 

ligera.mente cubierto y flancoa hundidos. Vértebras 

prominentes. Costillas aparentes, pero dificiles de ver 

individualmente. Forma del cuorpo de tubo cou flancos planos. 

3. - Normal: huesos pélvicoa cubiertos.. Lomo 

cubierto y redondo. Vértebras visibles sobre hombros. 

costillas cubiertas y palpablas. Forma dal cuerpo de tubo. 



4 .- Algo Gorda: huesos pelvicos sólo palpables 

con presión firme, sin cavidad alrededor de cola. Lomo con 

espina transversal sólo palpable con presión firme, flancos 

llenos. Vértebras palpables sólo con presión firme. costillas 

no visibles, difíciles da palpar. Forma del cuerpo de tubo. 

s.- Gorda: huesos pálvicos imposibles de palpar, 

base de la cola hundida en grasa. Lomo imposible de palpar, 

flancos llenos y redondos. Vértebras icposible de palpar. 

Costillas imposible de palpar. Forma del cuerpo abultada. 

6.- Obesa: hueso~ pélvieos imposibles de palpar, 

pliegues de grasa alrededor de la cola, llega a ocultar la 

vu \va. Lomo grueso cubierto de grasa. Vértebras con linea 

media hundid.a entre bordos de grasa. Costillas con gruesa 

cUbierta de grasa. Forma del cuerpo bulbosa, redonda. 

Se realizaron S evaluaciones a todas las cerdas 

en diferentes etapas del ciclo productivo cada 28 días. se 

obtuvieron los datos de producción del ciclo anterior a la 

evaluación así como un promedio acumulado del ciclo de 

producción de la evaluación incluyendo nllmero de lechones 

nacidos total, nU.mero de lechonas :::cidoR vivos, nti.mero de 

lechones destetados, peso individual al nacimiento, peso 

individual al destete, peso de la camada al nacimiento, peso 

de la camada al destete, ltiloqramos nacidos y kilogra.:nos 

destetados por cerda. ~do:ás se calificaron las cerdas con el 

método de Strav y se calcularon los dias de gestación. 
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se obtuvieron qrá!icas y estadisticas 

descriptivas para describir el comportaz:dento de las 

variables de producción, se uso la correlación de Spearman 

pa.ra analizar la asociación lineal de las variables citadas 

con la condición corporal (13). 

?or otro lado, se aplicó un análisis de 

covarian2a en el que se comparó el result-.ado medio de los 

seis grupos formados con la calific~ción corporal, empleando 

como covaria.ble el tiempo de gestación medido en dias. 
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RESULTADOS 

se encontró una correlación altamente 

significativa entra la calificación y los días de gestación, 

los dias de servicio, los lechones nacidos total y los 

lechones nacidos vivos (P<O.Ol). 

Hay una relación siqniticativa de la calificación 

y del nlimero de parto, con el peso de la camada al nacimiento 

(P<0,05). 

se presenta un~ ralaciCn ~ltamente significativa 

ertre el nümero de parto y los lechones nacidos total, los 

le -:bones nacidos vivos y el peso de la camada al destete 

(P<0.01). Lo mismo que entre el núr:lero de parto y el peso de 

la camada al destete (P<O.OS). 

como era de esperarse, las cerdas gestantes 

alcanzaron mayores notas de condición corporal que las 

lactantes y las destetadas. 

En la figura 1 se observa el promedio de Lechones 

Nacidos Total de acuerdo a la calificación de condición 

corporal y a la etapa rP.pr1:?du:::tiva, en los tres grupos hubo 

una tendencia significativa a un mayor nümero de lechones 

nacidos total conto~e la condición corporal es mejor 

(P<0.05), 

La figura muestra el procedio de lechones 

nacidos vivos de acuerdo a la calificación de condición 

corporal y a la etapa reproductiva. se observa que en los 

tres grupos se encontró una tendencia significativa a un 
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mayor nti.mero de lechones nacidos vivos conforme la condición 

corporal es mejor (P<0.05). 

La fiqura 3 muestra una relación similar entre la 

condición corporal y el peso de la camada al nacimiento que 

también fue significativa (P<0.05). Se observa que en los 

tres grupos se encontró una tendencia significativa a un 

mayor Peso do la Camada al Nacimiento conforme la condición 

corporal es mejor (P<O,OSJ. 

En la figura 4 se observa el promedio de lechones 

destetados de acuerdo a la calificación de condición corporal 

y a la etapa reproductiva. En los grupos de destete y 

lactancia hubo una tendencia significativa a un mayor número 

de lechones destetados conforme la condición corporal es 

mejor, pero no en los de gestación (P<0.05). 

En el cuadro l. se muestran las variables de la 

camada en cerdas destetadas, gestantes y lacctantes 

expresadas en nUmero (N), promedio {X) y desviación estandar 

{D. E.). Se observa que no existe una diferencia marcada en 

cada uno de los resultados. 

~dnmas el número de parto influyó en forma 

significativa en la productividad de la cerda (P<0.05) 

mostrando una relación entre desempeño y edad, que ya es bien 

conocida. 
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DIBCUSION 

Los resultados indican que la calificación de la 

condición corporal mediante apreciación visual y palpación 

puede usarse como indicador importante del estado do cada 

hembra, y que su uso puede llevar a un mejor control del 

estado corporal y de alimentación de la piara. 

oe acuerdo a los resultados obtenidos, existe 

relación significativa entra el número de parto y la 

condición corporal (P<O.OS), coincidiendo con lo encontrado 

por Córdoba (2). 

Por otra parte, se observó una relación altamente 

significativa entre el número de lechones nacidos vivos y el 

número de lechones destetados con la condición corporal 

(P<0.01), siendo dichos parámetros más altos conforme mejora 

la condición tísica. Esto coincide con lo reportado por 

Esbenshade (lO) . 

Al aumentar el número de lechones nacidos total, el 

número de lechones nacidos vivo::1, al pese d~ la camada al 

nacimiento y los lechones destetados, la condición corporal 

fue más favorable. 

Lo anterior lleva a sugerir para futuros trabajos, 

el optimizar la alimentación de las cerdas, realizando 

estudios económicos para determinar el beneficio de 

proporcionar, en ciertos momentos, más alimento a las cerdas 

que lo requieran, asi como también el manejar raciones 

acordes con el potencial productivo de la piara. 
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CONCLUSION 

La condición corporal es una medida que sirve para 

conocer con facilidad la cantidad de cerdas que se encuentran 

en un estado corporal que no coincide con su etapa 

productiva, ya que no se puede tener una cerda proxima a 

parir con una pobre condición o en su caso una cerda 

destetada obesa. En destete las cerdas deben de compensar la 

pérdida de condición sufrida durante la lactancia mediante un 

suministro adecuado de alimento. Por lo que al tenor 

identificadas a astas cerdas se puede individualizar su 

alimentación o en otro de los casos saber la causa que 

origina su estado corporal, para una posterior corrección. 

Siendo una medida tacil de obtener, es recomendable 

que se implante su uso en las granjas y que se controle la 

alimentación de cada cerda con base en la apreciación de 

condición corporal. 

Se sugiere que la calificación de las cerdas debe 

realizarla una cisma persona, ya que entre distintas personas 

podría haber variación en el criterio para utilizar la 

escala. 

Asimismo se han encontrado en la· literatura 

diferentes escalas de calificación que pueden en un momento 

dado contundir aun m~s el criterio de calificación, por lo 

cual se sugiere ~tilizar sólo una escala en cada granja. 
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' FIGURA 1. RELACION DE LOS LECHONES 
NAClDOS: TOTAL CON LA CONDICION CORPORAL 
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FIGURA 3. RELACION DE PESO DE LA CAMADA 
· AL NACIMIENTO CON LA CONDICION CORPORAL 
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FIGURA 4; RELACION DE LOS LECHONES 
DESTETADOS CON LA CONDICION CORPORAL. 
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C..dn> 1. Vwb/N do Ja CEmda.,, c.nw ~. a...t..w 
y úoctan:.. e~"" Númcto (N), P1omoWo (X) y 
~ I!stmd.t (D.E.). 

DESTh'T ADAS GESTANTES LACTANTES 

VARIABLE 

lNT 

LNV 

lD 

PCN 

PCD 

PLN 

PLD 

LNM 

MORNAC 

LML 

MORO ES 

'No. OBS. 
PARTO 

N 

34 

34 

34 

31 

30 

31 

30 

34 

34 

30 

30 

41 

X 

9.56 

9.15 

8.00 

11.86 

46.18 

1.28 

6.00 

0.41 

3.57 

1.60 

15.67 

2.71 

O.E. N 

2.79 430 

2.57 426 

2.03 413 

3.83 398 

12.60 348 

0.20 398 

o.so 348 

1.02 424 

8.08 424 

1.73 331 

16.33 331 

1588 

X O.E. N X o.e. 

9.39 2.92 101 9.34 2.64 

9.05 2.78 102 8.78 2.70 

8.13 1.70 101 7.74 1.67 

11.55 3.59 93 11.47 3.28 

52.00 12.63 96 47.26 11.97 

1.28 0.24 93 1.41 0~0!1 I 
1 
1 
' 6.38 0.91 98 6.14 1.07 ¡ 
' ' 
1 

0.39 0.74 101 0.48 1.13; 

4.00 7.57 101 4.58 10.86: 

1.82 2.00 80 1.93 1.95. 

16.20 16.25 80 17.95 16.64 1 

110 

2.06 2.83 
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siqniticado de las siglas utilizadas en las 

variables del Cuadro 1. 

Lechones Nacidos Total. 

LliV Lechones Nacidos Vivos. 

LD Lechones Destetados. 

PCN Peso de la camada al Nacimiento. 

PCD Peso de la camada al Destete. 

PLH Paso da los Lechones Nacidos. 

PLD Peso da los Lechones Destetados. 

LHM Lechones Nacidos Muertos. 

MORNAC Mortalidad al Nacimiento. 

LML Lecbonon Muertos en Lactancia. 

MORDES Mortalidad al Destete. 
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