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RESUMEN 

DIAZ SILVA GERARDO. Efecto de la época del a~o y tipo de 
alojarniet1to, sobre al91.mas caracteristicas productivas pre
destete E!!t1 cerdos criados en el ima tropical. (bajo la direc
ciOn de: MVZ Pablo A Velazquez M. • MVZ Javier Flores C. y 
MVZ Marco A Herradora L.) • 

El presente trabajo se real izó en la Giran ja Porcir1a del 
Campo Experimental T1zimin. dependiente del I.N.I.F.A.P. de 
la 9.A.R.H •• con el objeto de evaluar el efecto de tres di
ferentes tipos de alojamiento (corral r~stico, corral abierto 
Y Jaula piso de concreto> y la epoca d~l af""10 (sequias. 1 h.~
vias y nort.es) sobre el pese• al nacimiento. tasa de sobrevi
vencia, ca•~sas de mortalidad y peso al destete. Para el lo 
fueron analizados los regist.ros de 351 carnadas, con Lm total 
de 3,219 lechones, productos de un crL,zamiento rotativo entre 
Landrace y D1 . .woc. El análisis estadiStico se llevó a cabo me
diante los procedimientos GLM y FREQ del paquete SAS. Se uti
lizaron modelos lineales de efectos fijos qLte in•=lLtyeron 
época de nacimiento, raza paterna, tipo de paridera y sexo; 
corno covariables se consideraron el tamaf"io de la camada y el 
peso al riacer. Los coeficientes de determinación <R2> fueron 
muy bajos, probablemente debidc• a qLte el pié de cria se some
tió a diferentes tipos de rnaneJo y dietas. La época.del ario 
tuvo efecto sobre el peso al destete CP<0.05), siendo mas pe
sados los lechones nacidos dLwante las seqL,ias, segt.tir.Jos por 
los nacidos en la época de nortes y finalmente los mas lige
ros, los nacidos en la época de 111.wias. El peso al nacer se 
vi6 afectado por la raza paterna, siendo mas pesados los hi
jos de Landrace qLte los de Dt.woc <P<O. 05). El t.ipo de aloja
mient.o tuvo efecto sobre la tasa de sobrevivencia CP<0.05), 
el ~orral r1~stico pr~sentó menor tasa que los otros dos. El 
peso al destete fué significativamente mayor CP<0.05) en el 
corral abiert.o '=IL~e en los otros dos. Se observo qt.~e p~ra las 
tres diferentes épocas del ario, la principales causas de 
muert.e fueron por aplastarnientc•s e hipogl1..lcemia. L~s hijos de 
sementales D1..u-oc mLffieron en mayor cantidad por aplast.amien
tos y los de sementales Lar1drace por hipogl1..lcemia, finalmente 
la jaula piso de concreto demostró una mayor protección con
tra los aplastamientos, al ser cornparada cot1 los otros dos. 
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INTRODUCCION 

Considerando que la importancia economica de la porci

cul tura consiste en producir el mayor n~mero posible de le

chones, debemos tomar en cuenta que el cuidado adecuado de la 

marrana durante la gestacion. el parto y la lactancia es muy 

importante para obtener una camada numerosa y saludable (17). 

Un buen manejo puede reducir las muertes ocurridas en 

los primeros cinco dias después del nacimiento, lo que resul

ta en el destete de tres o m&s lechones del promedio por cer

da al ano (9,lB,31,47). 

La mayoria de las pérdidas por mortandad ocurren entre 

el parto y el destete (11.23,42}. Dentro de las diferentes 

causas de mortalidad en los cerdos lactantes de las granjas 

porciñas, se encuentran: Inanicion con un 45?. de incidencia 

(21,30); seguido por aplastamientos con un 20?. ; anormalida

des congénitas y o hereditarias 10?. y debilidad al nacimiento 

con un lOX de incidencia (18,21,25,47,48,51). La debilidad 

debida a asfixia parcial (intrapartum), asi como las infec

ciones primarias y otras causas ocasionan el 157. , sumando de 

esta manera un total de 100?. de las causas de muerte de los 

lechones nacidos vivos (7,18,21,22). 

Otro de los factores que determina el n~mero de lechones 

destetados, es el numero de lechones nacidos muertos. Deporto 

y Peralta demostraron que las causas de lechones nacidos 

muertos pueden ser m.Oltiples, tales como altE::raciones del de

sarrollo embrionario, nutriciOn deficiente del embriOn en 
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~tero, mal manejo al momento del parto, as~ como la relación 

que existe entre el tamano de la camada y el n~mero de morti

natos (14). 

Existen otros factores que exacerban la presentacion de 

las causas de mortalidad, como son: bajas temperaturas, pisos 

h~medos, corrientes de aire, pisos ~aperos y un continuo con

tacto con las heces (18,21,55}. Sin embargo en la mayor!a de 

los casos, la muerte resulta de la combinaciOn de estos fac

tores (51), todos ellos determinados en un momento dado por 

el tipo de instalaciones (32). 

Existe una gran variedad de unidades para parto disponi

bles en el mercado, que van desde la casa en el campo con te

cho de dos aguas, hasta el paridera central con control am

biental de piso ranurado y con refugio para lechones al fren

te (8,34 1 35,41). Al seleccionar una unidad de parto, cada 

productor debe tomar en consideracion el capital disponible, 

la cantidad y el tipo de mano de obra, el futuro tamano de la 

operaciOn, las instalaciones existentes correspondientes al 

tipo de clima y la capacidad de administración disponible 

(35). 

El diseno y el uso del area de maternidad esta altamente 

relacionado con la mortalidad predestete y debe considerarse 

que el encargado del área de maternidad es un modificador im

portante del ambiente (23). 

En tiempos particularmente de dias ca1idos 1 las marranas 

prefieren un area sombreada con piso de concreto para disipar 



el calor (27,35). La textura del piso tiene un efecto impor

tante en el porcentaje de mortalidad, existen pisos de con

creto SOlido, de malla de alambre con recubrimiento parcial o 

total y comprenden una gran variedad de materiales que van de 

los metales a los plasticos, asi mismo el material para pisos 

perforados puede instalarse tanto a nivel de piso como para 

jaulas elevadas, siendo estas las que mejores resultados han 

dado para reducir la mortalidad y obtener los mejores pesos 

al destete, ya que separan al lechOn de sus excretas al ins

tante y las bacterias no proliferan, ademas que se controla 

mejor la ventilacion y la humedad por lo que se reducen los 

gastos por concepto de cama y mano de obra (21,31). 

La ventilaciOn es necesaria para controlar la humedad y 

los olores en el invierno y el calor en el verano, ea impor

tante la capacidad adecuada de intercambio de aire y su debi

da distribuoiOn (35). Durante el periodo de preparto las cer

das se ven afectadas por factores de tensiOn como un manejo 

inadecuado en la gestación, una transferencia tardía a pari

deras, espacio muy pequeNo o incómodo, microclima inadecuado, 

falta de ayuda competente durante el parto y mala condición 

higiénica del paridero (39) , por lo tanto es importante con

siderar que las medidas de higiene y manejo deben variar de 

un lugar a otro, de acuerdo con las condiciones ambientales e 

instalaciones de cada explotacion y en general es recomenda

ble que las areas de maternidad adopten un sistema de todo 

dentro-todo fuera en cuanto sea posible, ya que la limpieza Y 
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desinfeccion de los corrales sera realmente efectiva cuando 

se encuentren totalmente vacios (11,49). 

Sin embargo se recomienda que las tecnicas.de limpieza y 

desinfecciOn sigan el patrón determinado, que consiste en re

mover la mayor parte de materia organica, cama, excremento 

adherido, polvo de pisos y paredes, aplicar desinfectante 

apropiado a pisos, paredes, equipo y partes altas de los co

rrales, asi como baMar a las marranas antes de introducirlas 

al paridero (49). 

se recomienda mantener en la maternidad una temperatura 

de 15-20 grados centigrados a la altura de la marrana y de 24 

a 34 grados centigrados para el lechon recién nacido. 

Es importante mencionar que a pesar de que el porcentaje 

de pl!rdidas por muerte es en apariencia alto, no es posible 

salvar a todos los lechones que nacen vivos (16,21,45), dado 

que el peso del lechon al nacimiento tiene un gran efecto so

bre su capacidad de sobrevivencia. El papel de los factores 

genéticos y medio ambientales es determinante en el incremen

to y estabilizaciOn del peso y tamano del lechOn al nacimien

to (9,28). 

Las investigaciones han demostrado que casi el 60% del 

total de los cerdos, que tienen un peso al nacimiento infe

rior a los 930 g , tienen pocas probabilidades de sobrevivir, 

mientras que solo el 18% de aquellos que nacen por arriba de 

los 930 g tienden a perecer (15,21,28). Es importante que to

dos los lechones reciban calostro, ya que un cuidado especial 
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Para los lechones debiles o pequenos y para camadas numerosas 

puede dar como resultado un mayor n~mero de lechones desteta

dos 117,41). 

Durante las Oltimaa décadas habia sido minimo el avance 

en la selección en cuanto al tamano de la camada (2), sin em

bargo Chhabra y Bhatia (9) mencionan el desarrollo de lineas 

hiperprolificas utilizando el cruzamiento. 

La raza de la madre y el semental tienen un efecto sig

nificativo sobre el peso vivo de la camada (54) 1 aunque en 

otro trabajo se ha comprobado que la sobrevivencia de los le

chones es independiente al genotipo materno y paterno (26), 

sin embargo se ha demostrado que razas puras paren camadas de 

doce o mas lechones, con una elevada incidencia de cerdos na

cidos muertos, en comparacion con los híbridos de dos o mas 

razas, siendo esta diferencia significativa (2,4,37). 

Por otra parte se ha observado un mayor porcentaje de 

perdidas en camadas de once o mas lechones, presentándose con 

mayor frecuencia en cerdas adultas que en jóvenes (47). 

Si la marrana se considera como una unidad productora de 

cerdos, entonces el manejo que se preste durante el parto y 

de ah~ hasta el destete, dara como consecuencia un ~ayer nü

mero de lehones destetados por cerda por ano (7,31), aunque 

generalmente la incidencia de lechones nacidos muertos aumen

ta conforme aumente el n~mero de parto (4,15,18,39), La cerda 

debera llegar al parto con el mejor estado nutricional y mi

crobiológico para bien de ella y de la camada esperada (17). 



OBJETIVOS E HIPOTESIS 

OBJETIVOS! 

1.- Determinar el efecto de la epoca del a~o en clima 

tropical subhumedo, sobre el peso al nacimiento, el peso al 

destete y la tasa de sobrevivencia a lo largo del ano. 

2. Determinar el efecto de tres diferentes tipos de alo

jamiento sobre el peso al nacimiento, el peso al destete Y la 

tasa de sobrevivencia a lo largo del ano. 

3.- Investigar las causas de mortalidad en cerdos lac

tantes, evaluando tres tipos de parider~ y determinar en cual 

de ellos se obtienen mejores pesos al destete. 

HIPOTESIS: 

1;- Se observa un efecto del medio ambiente sobre la 

tasa de sobrevivencia, el peso al nacimiento y el peso y n~-. 

mero de lechones destetados, en cerdos lactantes en clima 

tropical. 

2. Las corraletas de maternidad abiertas. el corral 

r~stico y las jaulas de piso para marranas en maternidad, 

guardan· relaciOn directa con las causas de mortalidad, ei 

peso y n~mero de cerdos destetados. 



MATERIAL Y METODOS 

El pre:ser1te t.raba_io se llevó a cabo o:in 1:. granja porcina 

dsl C~mPo E>;;perimental Tizimin~ dependiente del Inl:.ituto Na

cic•nal de Investiga,=1ones. Forestales, A·;1·icolas y F'ecuarias 

de la Secr·etaria de Agr1c1.~ltura y Rect.wsos Hidra•...-1licos. 

La granja se en•=uentra local izada i=n la zcir1a or·ient.e del 

estc:'l.do de Y1.tcatén at 171:.. krn 

da~ a 1..~na altw·a de 15 rn 

al not"·este d-=: la ciudad de. Méri

sobre el nivel me.di•:i del mar, el 

clirna de la región es trC•Pical subh~rnedo con lluvias en ve

rano AwCO), la terf'peratut·a media anual es de 26.2 grados 

centígrados~ la Prec1p1taci6n anua.! es de 1.200 rnrn aproxi

madamente, de los ct.,ales 850 cé.en entre j1.~nio y t"lOviembre 

(24). 

La granja es de ciclo cornpleto·. las const.ri.¡cciot1es sc•n 

de concr~t.o. con techos de lámina '3alvani.zada y de asbesto. 

Cuenta con areas de engorda. destete. sernentaleras, gest.a

ciór1, corral de mc•ntas y parideras de tres dif"erentes tipos. 

Corral r~stic:o; qL~e mide €. rn ,:je cinche• por 8 m de largo Y 

esta dividido en tres secci•:•ne::~ dos de las cuales esté.n cL¡-

biertas totalm€!nte por tec.ho de Palma,disef"iado a dos aguas, 

cor1 4 m en la parte mas alta y 2 m en las par-tes bajas y la 

otra sección qt¡e esta parcialmente techad& c:or1 palma a Lu·1a 

se.la agl~a y a 2.2 rn de alt.L¡ra, las parede.~ qL¡e rod¿an a las 

dos partes del Tondo cubren por completo o::l alojamier1to y 

tienen una altt¡ra de 3.57 m Permi t.ier1do el pase· del aire 
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por un orificio de forma triang1..1lar de 60 crn por 60 cm por es 

crn , sit.uado en ambas Partes laterales del alojamiento y la 

zor1a de asoleadero, está rod.::ada por una pared t.:;..mbién de ba

jareque de 1.1 m de alt.L1ra1 lo q1..~e permite Liria rnejor ventila

ción Y ~rea sc•leada> en ésta se encL1ent.ra la entr;;lda de 1 rn 

de ancho, en Sll ir1t.er1or el corral t.iene divi:iones del mismo 

rnaterio.l par-a evi !:.ar J:•eleas a la hora d~l suministro de ali

rne:r1to, el pise• ez de tierra con l..ffl 3;,; de declive, los comede

ros -zc1n de cc•ncretcr y los l:•ebedercos son automát-icos, cc•loca-

dos a 20 cm de altura <F1g. 1>. 

Los corrales abier-t.os se enc1..1ent.ran er1 oti-a sección, sor·1 

doce (seis de cada lado) CC•n F-asillc• central de alirnentaciOn 

y rnanej1:., de 1~· m de largO pc11· 1.8 rn de ancho. Cada ccrrral 

mide 2. 5 rn de ancho por 5 m de lat"'30 y está dividido en dos 

árecls por Lm rnLiro:• de corocretc• de 1. 5 rn de lar9c1 por 1. 2 rn de 

alto y 12 crn di=?. anche•. el c1..~al divide al ~wea limpia techada 

en -=..u t.Ot.al idad a dc·s a·;1..~as, con láminas de asbesto que cu

bren a lo-:. d·:.c:e cc•rral.;:E a 2.E• rn de alt.•.n·a en su mayor parte 

y 2. 5 rn en la rn-=nor, el ~ro::a s1.1e1a o soleada está cornpli:ta

mente a la jnt.e.mperie, lo que proporciona uria mayor ventila

cil!•n.al alojamiento, las paredes gue rc•dean al corral t.ierrer1 

el mismo -;irosor- y la Ctlt1.ffa antes mencionad•:is, cada uno de 

estos corrales po'.Eree un riel de metal de 3 cm de diámetr..:. ce·-

lo~a.do a 15 cm del pise• y de la par·ed cuya 'finalidad es pro

teger a los lechones en casi todo el perimet.ro dei cc:ir-ral en 
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la entt·ada mide 1 m de an1=ho por 1.2 m de alt.c• con puerta de 

varilla de acere• y t:nrejillado de 40 cm para impedir que se 

salgan lc•s lechones, los comederos son de concreto y los be

bederos sc•n al~t.omé.ticos colocados a. 20 cm de altura ('figs. 2 

y 3). 

Las ja1.1las co:•t"I pi so de concreto se encuentran en otra 

secciOn. la nave mide 13 m de largo por 9 m de B:nr::::l'"!o, tiene 

paredes de concreto de 3 m de alto cr.:•r1 ochi:• ver"ttat"las dist.ri

l:•t.1idas p1:ir los do:s lados, qL~e midet·1 1.5 rn PC•r 1.5 m a 1.1 m 

de altura del piso a la ventana su respectiva cortina de 

hule cada ventana. el teche• e5 de lamina de asbesto a dos 

a91.,as con 1.ma a 1 tt.H"a en s1A parte central de 3. 5 m y 3 m en 

sus partes mas baj~lS. la rnat.erriidad tiene L~n pasillo central 

de rnane::jc1 de 1.8 rn de aricho y dc•s pasillos laterales de ali

mentación de 1.2 m da ancho. Cada jaula mide .2.3 rn de largo 

por- 1. 5 m de and··10J J. 05 rrl de al to PC•t" 70 cm de ancl·io para la 

cerda c:on su bar·ra int'er1.:•r· a 24 cm del piso y otras dos ba-

rra::;. a 24 crn entre ca1ja Lma, en la s..;cción de los lechones 

las paredes late1·ali::s miden 4(1 cm de al turc.. en donde se colo

ca 1..ma fuente de calor· con 1.~n fc•co de 60 wat.s~ el cuc:1l es en

cendido solc• cL.1a1'1do es necesario. El piso es de conct·eto y 

esté a 15 cm arriba del pizo d-= los pasillos. lo~ c1..Jales tie

nen una cat"la l eta de 1 5 cm de ancl"tc• y un dec l i vi: del 6%., los 

comederos sot"I metél icos y los t•ebederos son aL~torné.ticos a 20 

cm de altura del piso d~ la ja•.~la tfigs. 4 y 5>. 

El pie de •=ria se manejo bajo 1..u1 es·:::¡uema de ·=ruzc: ... mientos 
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rotativos entre las razas Landrace y DLu-oc Jersey, uti l 1zando 

-sementales puros. Las hembras hijas de Landrc~ce se aparearon 

con sementales Duroc y las t-.ijas de: Duroc se aparearon ce;n 

sementales Landrace. Tc•dos los machps nacidos en la gn:~nja se 

castraron a los 15 dias de edad, y las hembras se selecciona

ron para reemplazc•. 

Cuando no es't.LNieron s1.uete1s a la expet·imentación, la 

al irne1-.tación de las hembras gestantes basó en racic•nes de 

sorgo, soya. mela:::a y forraje de :;:::acat.e Taiwan Cpeniseti.un 

PL.U-Pt!we1..un vari.;dad taiwan) ; las cerda:; en lactación ri:cibie

rot'l una dieta di:= so1·go, soya y aceite vegetal ad libitLlm. Al 

dia 106 de gestación las marranas se desparasitaron y al dia 

110 se baf";aron~ se pesaron y fueron llevadas a la maternidad. 

Los lechones ne• recibieron alimentación -:::special d1.1rar1te: 

la lactancia. aunqlle tLN1eron ac:cia.sc• al al iment.o de la madre. 

Al nac1m1ento los lecht:;nes fuer·on pesados, ident.1ficados me

diante mLlescas en las ot·eJas, y recibier-on 100 mg de hien·o 

dext.rán por via oral. El de.:;tet.e: se real izó entre lc•s 28 y 

35 dias de edad. 

Las éPC•cas del af"io se agruparon en; seq•.tia (de enerc• a 

abril) cot"J 26.4 g¡·ados centi·~rados promedi•:J , lluvias (mayo a 

agosto) con 27.:3 grad.:1s ce:ntigrados promedi.:• , y nc•rtes (sep

tie:mb1·e a diciembre) co1i 25.1 grados centígrados promedio.* 

En los Promedios anteric•t·es se observó tan solo Lln grade• 

centigrado de diferencia entt·e •=ada época 7 pero al ar1~1l izar 

las. temperaturas mé.~dmas y rninirnas registradas y el promedio 
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diario durante: cada mes et-. el af'ío de 1991, se pi.~ede apreciar 

la grát"l variación que hllbc• a lo largo de cada época. 

ternp. rnin. ternp. ma>~. prom. diario 

Enero 9.2 28.4 21.3 

Febrero 16.4 31.3 24.7 

l'l"\arzo 20.2 38.9 26.4 

Abril 22.4 38.8 27.2 

Mayo 24.4 40.9 27.7 

Junio 23.2 38.9 26.9 

. ..Tulio 24.1 41.3 27.1 

Agosto 21.6 37.7 26.9 

Sept. 20.1 36.8 25.2 

Oct.. 18.2 36.5 25.0 

Nov. 14.7 34.9 23.9 

Dic. 11. 2 31. 8 22.6 

* Datos pro¡:::iorcion~dos pc•r el centro meteorológico de la zona 

hene.::iuenera de la ciudQd de Mérida Yucatán. 

Fueron ar1al i:ados los registros de 351 camarjas, con Uti 

total de 3,219 lechones, nacidos entre fet:•rero de 1986 y 

jLJnio de 1990. El ar1ihlisis se llevo a ·cabo mediante los pro-

ced i rn len tos GLM y FREQ de 1 paq1.,1ete SAS ( 19·'35 > < 50) • 

Se midieron las vat·iables peso al nacer, tasa de sobre.

vivencia y peso al destete. 

Para el anal is is est.adistico se uti 1 izaron modelos l ine

ales do::: efectos fijos q1.~e incluye1-on la éF•occ: ... de nacimiet1to, 

12 



raza ¡:.aterna, tipo de pat"idero y sexo:o se empleo i:l método do;; 

cuadrados mir.irnos. 

Para el peso al riacimiento se ir1cluyerc•n las covaríables 

peso de la madr-e ~lineal y Cl~adrético> :o para tasa de sobrevi

ve~1c1a se incluye1·on las covariables t.arnaf"io de la carnada li

t"Jea] y peso al nacet· <litie.al y ..:uadr-ético>. 

1J 



RESULTADOS 

Los resultados de los análisis de varianza se muestran 

en el cuadro 1. La tasa de sobrevivencia fué afectada cor: el 

sexo del lechón; la interacción época por raza paterna 

CExRP>: las covariables peso al nacer ( 1 ineal y c:uadré.tico) y 

peso de la madre al dia 110 ( lineal y cuadrático>. 

El peso al nacer se vió influenciado por1 la r-aza pa

terna <RP> ; el tipo de alojamiento, el sexo del lechón CS) 

; la interacción época por tipo de alojamiento <ExA>• el ta

maNo de la camada (lineal>; y el peso de la madre ( lineal y 

cuadrático>. 

~a época del aNo <E>; la interacción época por tipo de 

alojamiento CExA>; la interacción raza del padr•e por tipo de 

alojamiento CRP>:A); la interacción época por sexo (ExS> y la 

covariable peso al nacer lineal y cuadrático>; tuvieron 

efecto sobre el peso al destete. 

EFECTO DE LA EPOCA DE NACIMIENTO (cuadro# 2). 

No se encontró e·fecto de la época del ano para la tasa de 

sobrevivencia y peso al nacer, sin embargo el peso al deste

te se vió afectado por la época, siendo más pesados los le

chones nacidos durante las seqLlias, seguidos por los nacidos 

en la época de nortes y finalmente los más ligeros los naci

dos en la epoca de lluvias. 
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EFECTO DE LA RAZA PATERNA <cuadro 11 3>. 

No se encontró efecto de raza paterna para tasa de sobrevi

vencia y peso al destete, sin embargo el peso al nacer se vió 

afectado por la raza paterna, naciendo más pesados los hijos 

de padre Landrace que los de oadre Duroc. 

EFECTO DEL TIPO DE ALOJAMIENTO <cuadro # 4). 

En cuanto a la tasa de sobrevivencia, no se encontraron di

ferencias entr·e la jaula piso de concreto y el corral abi9r

to, pero el corral rústic:o presentó un menor porcentaje de 

sobrevivencia • 

En cuanto al peso al destete. no se enc:ontt"a.ron di.ferencias 

entre la ,'Jaula piso de concreto y el corral rústico, pero en 

el cort"al abierto el peso al destete fué mayor que en los 

ott•os. 

EFECTO DEL SEXO DEL LECHON (cuadro# 5). 

Se encontró que las hembras tuvieron una tasa de sobreviven

c:1a mayor que los machos,. aunque los machos presentat"on Lm 

peso promedio al nacim1ento mayor que las hembras- No se en

c:ontrat"on diferencias significativas para el peso al destete 

en ambos se::os. 
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PORCENTAJES DE MUERTES POR CAUSA Y POR EPOCA DEL AHO 

<cuadro #6). 

Se observó que para las tt"'es diferentes épocas del ario, la 

principal cáusa de muerte fué la correspondiente a aplasta

mientos, seguida por hipo9luc:emia y luego mortinatos. 

PORCENTAJES DE MUERTES POR CAUSA Y POR RAZA PATERMA 

<cuadro # 7>. 

Se observó que los hi Jos de sementa.les Ouroc, muriet""on en ma

yor cantidad por aplastamientos, seguido de hipoglucemia. y 

mortinatos, pero los hijos de sementales Landrac:e murieron 

principalmente de hipoglucemia, seg:uido por aplastamientos y 

mortinatos. 

PORCENTAJES DE MUERTES POR CAUSA Y POR ALOJAMIENTO (cua

dro # B> .. 

La principal c:áusa de muei:-te en los tt"es tipos de alojamien

to resultó ser el aplastamiento, presentándose con mayor 

frecuencia en el corral rl.'.lstico, seguido del corral abierto 

y al Ul.timo la jaula piso de concreto. 

Posteriormente la hipoglLtcemia se presentó en mayor porc:en

ta.ie en el corral abierto, seguido de la. jaula piso de con

creto, pero en el corral rústico no hubo ningún caso de hi

poglucemia. 

Los casos de canibalismo ocurrieron p1~incipalmente en la jau-

la piso de concreto, seguido del corral abierto y hubo 



ningLm caso en el corral rústico. 

La diarrea. ocasionó mayor nL1mero de muertes en la jaula piso 

de r:oncreto QLte en el corr•al abierto y no se presentó ningún 

caso en el corral rústico. 

Los pocos casos de muerte por neumon1a ocurrieron princioal

mente en el corral abierto~ seguido de la jaula piso de con

c:reto y en el corral rústico no se presentó ningt'.'m ca.so. 

Solo se presentaron dos ca;;os de gusaneras ocasionadas por 

miasis en la jaula piso de concreto y ninguno en los otros 

dos tipos de paridera. 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN LECHONES EN EL CEN

TRO EXPERIMENTAL TIZIHIN. (cuadro tt 9 >. 

En el cual se obset-va que en general las tres principales 

cáusas de muerte fueron: el aplastamiento, la hipoglucemia y 

los mot"tinatos. 
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DISCUSIDN 

Los c:oeficientes de detet""minacion <R2) fueron muy bajos, 

probablemente debido a que el pie de c::ria fué sometido a 

diferentes tipos de e:-:perimentación y recibió diversos tipos 

de dietas .. Esta información no se r-egistró en los controles 

individuales y ho fué posible su inclL1Sión en los modelos es

tadistic::os. 

No se encontró efecto de la época de nacimiento para ta

sa de sobrevivencia, y no hubo diferencias significativas en 

el peso al nacer.. los más pesados al nacimiento fueron los 

nacidos en la época de lluvias (mayo-agosto), seguidos de la 

época de sequia Cenero-abril) y al último los nacidos en la 

época de nortee (septiembre-diciembre). Sin embargo, el peso 

al destete se vjó afectado por la época~ siendo los más pesa

dos los nacidos en la época de seqL.tia can una diferencia. siQ,

nificativa con la época de nortes y éstos a su vez tuv!eron 

una dif~rencia significativa con la época de lluvias, esto 

puede deberse probablemente a Que la temperatura ambiental en 

la época de lluvias presenta mC1yor variación y E:m ocasiones 

supera los 27 grados centic;,rados promedio,. lo que ocasiona 

disminución en el consumo de alimento por parte de la hembra 

y por lo tanto hipogalactia y consecuentemente lechones menos 

pesados al destete (10,19,22,36). 

El peso al nacimiento se v1ó afectado por la raza pater

na, los hi ,ios de padre Landrac:e nacieron más pesados que los 

de padre Duroc, sin embargo Hale y col. (26) afirmaron en sus 
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tt"'abajos que la sobrev1vencia es independiente del genotipo 

materno y patet"'no en hibridos de Duroc y DLiroc puros. Por 

otro lado Park y col. (37> observaron que hibridos de raza 

Landrace con Yorkshire~ Duroc y Hampshire, tenian un peso al 

nacimiento superior a híbridos de Landrac.e con ott"as dos ra

zas, a Landrace con otra raza y a lineas puras de Landrac:e, 

Vorkshire 1 Ouroc y Hampshire; la vez. Kuhlers y col. C29i 

demostraron que los hibridos d~ DL1roc-Landrac!.?. tenían un pe

so al nacimiento SLlperior a hib..-idos de otras razas con Lan

drace, mientras que Bittante y col.(6) descubrieron que hi

bridos de Landrace-Lc:i.rge White tenian una ganancia diaria de 

peso, mayor que hibridos de otras razas con Large White. 

De esta manera se puede afirmar que la raza del padt"e 

tiene efecto sobre el peso al nacimien·to y consecuentemente 

en la sobrevivencia de los ler:hones. Trabajos realizados con 

la ra:!a La.ndrace (38). indican una grán adaptabilidad a c:li-

mas tropicales, lo cual manifesto a lo lari;,.o del presente 

trabajo, por lo que se puede considerar como una alternativa 

para dichos clim~s. 

Las jaulas piso de concreto y el corral abierto, tuvie

ron un porcentaje de sobrevivencia mayor al corral r~stico 

ésto pLtdo deberse a que en ocasiones, en el corral rl.'.lst ico 

habia mas de una marrana criando, para proporcionar Lln medio 

ambiente similar al paraje natural, ésto ocasionó stress por 

hacinamiento y muertes por madres de otros lechones. 

Fraser. (20) C?n Canada observó que las marranas en con-
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diciones de temperatura por arriba del ·bienestar del cerdo , 

prefieren el piso de conc:reto para disipar el calor, ql.\e jun

to con paja produce un mayor confort en el área de descanso, 

ésto coincide con las caracte.-·!stic.as del corral abierto (pi

so de concreto y cama de aserrin >. 

Diversos trabajos ( 19. 35) han determinado el tipo de ma

terial más adecuado para el corral de parto y aunque en el 

presente trabajo la di fet~encia entre el c.01~ral abiel"to y la 

jaula oiso de concreto en cuanto a sobrevivencia da los le

chones no fue signii·icativa, fue menor en la jaula piso de 

concreto. esto probablem1:nte se debió .:.\1 disetlo inadecuado en 

la sala de maternidad, en la que los techos de lámina eran 

muy bajos, lo que generaba un calor excesivo y consecuente

mente 'falta de confort en la cerda, con disminuc:ión en el 

consumo de alimento y baja producción de lec:he, ésto se puede 

constatar al observar la poca sobrevivencia y el bajo peso al 

destete de éstos lechones. 

En cuanto al peso al destete, el corral abierto presentó 

diferencia sign i 1 icati va sobre los otros dos, esto probable

mente se det::·ió 1 a que en la ,jaula piso de concreto, el calor· 

e:{cesivo provocó hipogalactia y los cerditos consumian poca 

cantidad de leche ( 10, 19), para el caso del corral rústico, 

el hacinamiento pudo ser la causa que ocasionó un st1---ess, lo 

que provocó menores pesos al destete t22>. 

Las hembras sobrevivieron mejor que los machos, pero es

tos pesnron mas en promedio al nac:et" y consecuentemente el 
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peso al destete fué mayor para los machos, aunque no hubo di

ferencias significativas. 

La sobrevivencia mayor en las hembras, pLtdo debet•se pro

bablemente al hecho de que los machos son castrados a los 15 

dias de edad, lo qLte significa un stress mayor para ellos que 

para las hembras a 1 as que les hace nada y el oeso cte 
los machos generalmente es mayor desde el nacimiento, que el 

de las hembras en casi todas las especies animales domésticas 

(56>. Horugel y col. (28) repot•tan pesos al nacimiento simi

lares a los obtenidos en este trabajo. ALmqL!e Montes (34) en

contró pesos al nacimientt.1 con 100 gr arriba del promedio de 

este trabajo. 

En los porcentaJes de muertes por causa y por época, se 

observó que en general la principal causa da muerte fueron 

los aplastamientos, seguida de hipoglucemia y mortinatos, es

to c:oinc1de con tt"'abajos y e:-:perimentos en los que el aplas-

tamiento representa el 

<3.19,::4,53). 

mayor porcentaje de mortalidad 

Con respecto a los porcentajes de muertes por causa y 

por raza paterna, se observó que los hijos de sementales Du

roc mueren en mayor cantidad por aplastamientos y la hipoglu

cemia fLte la principal causa de muerte en lechones hijos de 

semente.les Landrac:e, los mortinatos oc:up.aron l.;, tercer causa 

en ambas ra.zd.s. Svendsen y B-:ngtsson C46> obset~varon que las 

principales causa de lechones nacidos muertos (mortinatos) 

ocurren intrapartum, áunque en otros traba,ios se indica que 
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genera.lmente son mal diagnosticadas las causas de los morti

natos (52). 

Los porcentajes de muertes por causa y por alojamiento 

presentados en el cuadro e revelan que las jaulas piso de 

c:oni:reto, protei;¡en más a los lechones de ser aplastados que 

los corrales abiertos y el corral rústico (32,35), áunque 

Fritschen (21), afirma que se obtienen mejores resultados en 

jaulas elevadas con piso de malla de alambre, en c:u.:J.nto a re

ducir la mortalidad peri11atal. 

El hecho de que 1.~ hipoglucemia se presentara con mayor 

frecuencia ( en la época de nortes) en el corral abierto que 

en la .iaula piso de concreto <21,3ó), se pudo deber a que la 

temperatura, es menor en el corral abierto que en la jaula 

piso de concreto y los lechones tenian que gastar mas energía 

corporal para mantener su homeostasis. 

La situac:ión de que los mortinatos se presentaran con 

mayor frecuencia en la jaula piso de c:onc:reto, se debió pro

bablemente al stress que ocasionó al momento del parto ésta. 

(15,33,52>, de ahi la intención propuesta c:on el sistema de 

corral r~lstico <S, 40), q1..le aunque no funcionó como s~ espera

ba para confinamiento intensivo, se propone como alternativa 

en sistemas de producción de traspatio en el trópico (acla

rando qLle las causas de mortalidad en él reportadas, no son 

del todo confiables). 

El canibalismo sucedió con mayor frecuencia en la ,iaula 

piso de concreto que en los otros dos tipos de alojamiento, 
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esto pudo ser ocasionado por el stress que e:~iste en dicha. 

jaula, que en cierto momento provoc:ó que las marranas agre

dieran a sus lechones. 

Los c:asos de diarrea fueron más f1"'ecuentes en la jaL\la 

piso de conc:reto que en los demas alojamientos, probablemente 

también oc:asionados por el stress dol tipo de instalación de 

la maternidad. aunoue Spic:er y col (44> enc:ontraron que la 

diu.rrea ocasionaba la segunda caL~sa de mortalidad predestete. 

Los pocos casos de muerte por neumonia ocurrieron en 

mayor porcentu.je en el cort"al abierto que en la ,;aula piso de 

concreto~ debido probablemente a que es el tipo de alo,iamien

to que menos conserva un rnicroc:lima adecuado para el lechon 

<1, 19,27,43). 

Los úni.cos c:asos de mias1s se observaron en la jaula pi

se de concreto, pudieron ser ocasiona.das por traumatismos 

Ot"iginados por alambt"es ó varillas sueltas de la .iaula, mis

mas que produjeron una lesion provocando una 9L1sanera. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los paramet1-os obtenidos durante el tiem

po de evaluacion. se puede conclu1r que: 

a) El efecto de la época del aho sobre el pe~o al destete fué 

significativo (P(0.(15) y los lechones que nacen en la epoc:a. 

de sequía son mas cesados que los nacidos en la epoca de not"'

tes y éstos a ~u vez fueron mas pesadas significativamente 

CP<0.05) que los nacidos en la época de lluvias. 

b) Los hijos de Landrace fueron mas pesados al nacimiento 

significativamente (P(0.05) que los de Duroc. 

e) El peso al destete fué signif ic:ativamente mayor en el co

rral abierto <P<0.05> que en los otros dos. 

d) Las or•incipales causas de muerte en las tres épocas del 

aNo fueron los aplastamientos y la hipoglucemia. 

e) Los hijos de sementales Duroc: murie1~on en mayor cantidad 

por aplastamientos y los de Landrace por hipoglucemia y la 

,;aula piso de concreto demostró mejor protección al aplasta

miento que el corral abierto y éste a su ve= que el corral 

rústico. 

f) Actualmente se utili-::an ,jaulas en la !Tiayor!a de las insta

laciones para parto. sin embargo al seleccionar entre Jaulas 

paridera y corrales para parto , deberán considerarse las di

ferencias primordiales q1..1e radican por un lado, en la liber-

tad de movimiento y e.iercicio para la cerda y por el otro en 

la protecc:iOn de los lechones contra el aplastamiento. 
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g) Una vez observadas las ventajas que traen consigo las .jau

las, se recomienda el establecimiento de éstas en aquellas 

regiones con caracteristicas similares a las descritas en el 

presente estudio, poniendo mas atención en la ventilación de 

la nave (techos mas altos> y en la utilización de jaulas ele

vadas con piso de re,iilla. 
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CUADRO 1 

CUADRADOS IVEDIOS PARA SOBREVIVENCIA PREDESTETE, PESO AL NACER 
Y PESO AL DESTETE 

F.V. GL. SOBREVIVENCIA CUADRADOS IVEDIOS 
PESO AL NACER - PESO AL DESTETE 

Epoca (E) 

Raza padre 
(RPJ 

Tipo de alo
jamiento (A) 

Sexo (Sl 

Ex RP 

Ex A 

RP x A 

ExS 

Pe$o al nacer 

2 

1 

1 

2 

4 

2 

(Lineal) 1 
Peso al nacer 
(Cuadrático) 1 
Tamaño Camada 
(Lineal) 1 
Tamaño Camada 
(Cuadrático) 1 
Peso "-"adre 
(Lineal) 1 
Peso Madre 
(Cuadrático) 
Edad Destete 
(Lineal) 
Edad Destete 
(Cuadrático) 1 

Error 2.Q24 
C1 ,926) 

Coeficiente de 
Determinación 
(R2l 

0.3300 ns 0.2010ns 

0.3018 o. 7321 

0.0788 ns 1. 0849 

2.8297 ** 2.0501 -

1. 0134 0.0997 

0.0442 ns 0.3076 

0.1231 ns 0.0566 ns 

0.1399 0.0903 

10.9998 -

3.5913 -

2.7700 .... 

Q.1274 ns 

1. 2677 6.2228 ** 
2.9430 4.3231 .... 

0.1868 ·º· 0871 

0.04 0.07 

Entre parentesis grados de libertad del error 
destete. -CP<O. OD , .... CP<O. 05) ; ns CP>O. 09). 
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24.8550 -

0.5499 

1. 9214 

0.0333 ns 

2. 4170 ns 

17.6396 -

19.7236 .... 

4.2976 -

B4.Q178 ** 
9.5389 .. 

3.3063 ns 

2.0650 ns 

3.7743 ns 

0.0493 ns 

2.2708 

o.os 

para peso al 



CUADRO 2 
EFECTO DE EPOCA DE NACl'wENTO SOBRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

EPOCA 

ENERO-ASRL (sequías J 
MAYO-AGOSTO (lluvias J 
SEPT-DIC (nortes) 

SOSREVNENCIA PESO NACER PESO DESTETE 
% kg kg 

72.Ba 
64.6a 
64.Ba 

1. 299a 
1. 306a 
1. 272a 

6.178a 
5.436b 
5.823c 

a.b,e Literales distintas en la misma columna indican diferencia 
(P(0.05) 

CUADRO 3 
EFECTO DE RAZA PATERNA SOBRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

RAZA 
PATERNA 

SOSREVNENCIA PESO NACER PESO DESTETE 
% Kg Kg 

DUROC JERSEY 
LANDRACE 

67.6 
66.8 

1.288a 
1. 307b 

a,b Literales distintas en la misma columna indican diferencia 
(p(0.05) 

CUADRO 4 

5.606 
6.226 

EFECTO DEL TPO DE ALOJAr.ENTO SOBRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

TPO DE 
ALOJAr.ENTO 

SOSREVNENCIA PESO NACER PESO DESTETE 

JAULA PISO DE CONCRETO 
CORRAL RUSTICO 
CORRAL ASERTO 

% Kg Kg 

66.6a 
57.lb 
70.3a 

1. 259a 
1. 459b 
1. 348c 

5.442a 
5.638a 
6.600b 

a.b,c Literales distintas en la misma columna indican diferencia 
(P(0.05) 

CUADRO 5 
EFECTO DEL SEXO DEL LECHON SOBRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

SEXO 

MACHOS 
HEM3RAS 

SOSREVNENCIA PESO NACER PESO DESTETE 
% Kg Kg 

65.6a 1.320a 5.867a 
69. lb 1. 268b 5. 738a 

a.b Literales distintas en la misma columna indican diferencia 
!P<0.05) 



CUADRO 6. 
PORCENTAJES DE 1\11..JERTES POR CAUSA Y POR EPOCA 

CAUSA ENERO-ABRL MAYO-AGOSTO SEPT-DIC. 

Mortinatos 88.1 19.8 16. 3 
Aplastados 48.8 37.9 39.4 
Hipoglucemia 84.4 31. a 36.0 
Diarrea 4.8 0.3 0.4 
Neumonía 1. 1 4.7 o.o 
Gusanera 0.7 o.o o.o 
Anormal id ad es 4.1 3.7 1. 9 
Canibalismo o.o 8.4 6.1 

CUADRO 7 
PORCENTAJES DE M..JERTES POR CAUSA Y POR RAZA PATERNA 

CAUSA 

Mortinatos 
Aplastados 
Hipoglucemia 
Diarrea 
Neumonía 
Gueanera 
Anormalidades 
Canibalismo 

DUROC 

80.4 
48.8 
86.3 
0.5 
8.0 
0.8 
3.5 
4.8 

CUADRO B 

LANDRACE 

16.6 
35.0 
38.5 
3.8 
8.9 
0.3 
8.9 
o.o 

PORCENTAJES DE M...IERTES POR CAUSA Y POR ALOJAMENTO 

CAUSA JAULA CORRAL RUSTICO CORRAL ASERTO 

Mortinatos 88.5 4.5 16.1 
Aplastados 36.6 90.9 39.7 
Hipoglucemia 89.5 o.o 38.8 
Diarrea 8.8 o.o 0.4 
Neumonía 8.0 o.o 8.9 
Gusanera 0.8 o.o o.o 
Anormalidades 4.4 4.6 o.a 
Canibalismo 3.7 o.o 1. a 
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CUADRO 9 
CAUSAS DE MORTALDAD EN LECHONES EN CE. TIZM'-1 

CAUM.1 FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
ACUM.ILADA ACUM.JLADO 

Mortinatos 176 19. 2 176 19.2 

Aplastados 364 39.8 540 59.0 

Hipoglucemia 282 30.8 822 89.8 

Diarreas 15 1. 6 837 91.5 

Neumonías 21 2.3 958 93.8 

Anormalidades 30 3.3 888 97.1 

Miasis 2 o.a 890 97.3 

Canibalismo 25 2.7 915 100.0 
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