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RESUMEN 

García Álvarez Claudia. Alteraciones del comportamiento en cerdos de 20 a 
50 kg suplementados con piridoxal fosfato de ciproheptadina. (Bajo la 
dirección de M.V.Z. Luis Felipe Rodarte Covarrubias , M.V.Z. Gerardo 
Ramírez Hernández y M.V.Z. Mario Haro Tirado). 

El objetivo de este trabajo, fue identificar el efecto del piridoxal fosfato 
de ciproheptadina adicionado en la dieta en diferentes concentraciones , 
sobre el comportamiento individual y social de cerdos entre 20 y 50 kg de 
peso. El trabajo se realizó en una granja localizada en el municipio de Santa 
Ana Jilotzingo, Estado de México. Se realizó un muestreo ad-libitum y 149 
muestreos de barrido en un grupo piloto de 75 cerdos para establecer el 
etograma y tiempos a utilizar durante el experimento. Posteriormente, se 
formaron cuatro grupos de cerdos híbridos , Gl; n=18; G2, n=l?; G3, n=16 y 
G4 , n=18 con O, 10, 8 y 6 ppm de piridoxal fosfato de ciproheptadina en la 
dieta respectivamente. El periodo de observación fue de 96 horas totales 
usando un muestreo de barrido. Se compararon entre grupos la proporción 
del tiempo invertido en conductas individuales y frecuencias de 
interacciones sociales. Los datos se analizaron por las pruebas de Kruskal
Wallis y Man-Whitney obteniendo los siguientes resultados: Los 
comportamientos de Juego (JUEG) y mamar vientre (MAV) fueron mayores 
en el grupo Gl (p<0.05), mientras que los comportamientos descanso con 
ojos cerrados (DOC) y eliminativo (ELIM) fue mayor en el grupo G2 
(p<0.05), los comportamientos descanso con ojos abiertos (DOA), descanso 
explorando (DEXP) y explorando (EXP) fueron mayores en el grupo G3 
(p<0.05) y el comportamiento de alerta (ALERT) fue mayor en el grupo G4 
(p<0.05). Los resultados presentados nos sugieren que la dosis de elección, 
debido a la menor alteración en el comportamiento típico del cerdo, es a una 
concentración de 10 ppm de piridoxal fosfato de ciproheptadina. 



1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la industria porcina, presenta un creciente interés por el 
comportamiento y bienestar de los cerdos. La forma en que el cerdo percibe 
su entorno y modifica su comportamiento depende en gran medida de los 
diferentes sistemas de producción , alimentación y manejo que se realizan 
durante toda la vida del cerdo. 

1.1 Percepción y órganos de los sentidos 

Los cerdos perciben su entorno utilizando sus órganos sensoriales; analizan 
e interpretan la información captada, la cual interactúa con experiencias 
pasadas y de esta forma logran el comportamiento deseado . 

1.1.1 Olfato. El olfato del cerdo es tal vez el sentido más desarrollado que 
presenta. Debido a su gran capacidad olfativa, el cerdo detecta olores a 
distancias de 6 a 10 m y una profundidad de 25 a 100 cm bajo la tierra (1, 
2). Este sentido lo utiliza para la obtención de comida, para identificar 
individuos de grupo y encontrar pareja, detectar la receptibilidad para la 
monta, así como para captar información nueva sobre su entorno (3). 

1.1.2 Tacto. El tacto del cerdo se localiza en el órgano más grande de su 
cuerpo, la piel. Sin embargo, la estructura anatómica que juega el papel más 
importante para el reconocimiento es la jeta, la cual presenta el disco 
sensitivo , con el cual reconoce texturas, forma , tamaño , temperatura, etc. 
(2). 

1.1.3 Gusto. El sentido del gusto juega un papel relevante en la alimentación 
del cerdo, por lo que la palatabilidad de la dieta va a determinar el consumo 
diario del alimento . Es por esto que el cerdo prefiere sabores dulces y 

suculentos (2). 

1.1.4 Audición. El sentido del oído en el cerdo, está bien desarrollado , es 
capaz de detectar una gran gama de sonidos, así como emitir vocalizaciones 
las cuales les ayuda en la comunicación (2). 

1.1.5 Visión. El cerdo presenta conos y bastones en sus ojos , por 
consiguiente es capaz de distinguir colores y ver con cambios en la 
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luminosidad. Presenta una visión panorámica de 310° y una binocular de 50º, 
además de un punto de enfoque máx imo de 1.5 m (2 , 4). 

1. 2 Comportamiento de mantenimiento 

El cerdo como cualquier otro animal, requiere satisfacer ciertas 

necesidades para su supervivencia, así como para mantenerse en un estado 
de bienestar adecuado. Los comportamientos que se requieren para que se 
dé esto son: 

1.2.1 Comportamiento Trófico . Por naturaleza el cerdo es un animal 

omnívoro , por lo que en su dieta incluye gran variedad de alimentos, aunque 

prefieren los de sabor dulce. Es capaz de seleccionar el alimento por sabor, 
textura y olor, son animales con poco movimiento en sistemas de producción 

de tipo intensivo por lo que tienden a ganar peso. También se menciona que 

prefiere el al imento húmedo aunque siempre en función de su palatabilidad y 

está se puede ver afectada por el medio que los rodea (5, 6 ). 
Fisiológicamente en climas fríos aumenta su consumo de alimento y 
disminuye el de agua, por el contrario, en climas calurosos disminuye el 

consumo de alimento y aumenta el de agua, pero al ser animales muy 
sociables cuando ellos se encuentran en grupo aumentan el consumo de 

alimento por imitación (6 ). 

1.2.2 Descanso. De los animales de granja, el cerdo es el que dedica más 

tiempo a descansar y dormir (cuadro 1), siempre duermen en grupo, 

presenta, una extrema relajación muscular durante el sueño (6 ). El sueño se 

divide en: ociosidad , adormecimiento , descanso y sueño y este a su vez en 
cerebral y paradójico. 

Cuadro 1. Horas totales en que permanece despierto, adormecido y 
dormido el cerdo durante el día (6). 

Periodo Despierto Adormecido Dormido 

Día 7.4 2.5 2.0 

Noche 4.4 2.5 5.2 

Total 11.8 5.0 7.2 

(Freaser y Broom, 1990). 
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1.2.3 Exploración. Gracias a ésta acción adquiere la información necesaria 
para su sobrevivencia. La exploración es toda actividad con el potencial de 

que el cerdo adquiera nueva información acerca del ambiente y de él mismo. 

En la mayoría del comportamiento general del cerdo participa el 
comportamiento exploratorio , relacionado íntimamente con el aprendizaje y 
la experiencia (6 ). 

Probablemente es el comportamiento de mantenimiento más importante del 

cerdo , se lleva a cabo con los sentidos, los cerdos son sumamente curiosos , 
por naturaleza hozan el suelo para buscar alimento , lo cual ha sido 

aprovechado por el hombre para su beneficio , un ejemplo de esto , es el 

entrenamiento para detectar las trufas, su poderoso olfato le permite 

detectar éstos hongos tan cotizados a una distancia de 6 m y una 

profundidad de 75 cm. Este comportamiento puede tener un efecto 

destructivo sobre los objetos a manipular debido a que hacen surcos y 
depresiones en el suelo. La exploración, no sólo es importante en la 

alimentación sino también en el comportamiento sexual , para marcar el 

territorio y reconocimiento entre los individuos (7). 

La exploración y el miedo en su relación, son importantes para escapar del 

peligro, sobre todo de los predadores. Así mismo funciona como una forma 

de aprendizaje, por medio del ensayo y error el cerdo reconoce lugares 

seguros para dormir, alimentos nuevos , etc. Los factores que limitan la 

exploración principalmente tienen que ver con los sistemas de producción 

intensivos y estériles conductualmente hablando, donde se reduce el 

espacio, existen grupos homogéneos de un solo sexo, además del aislamiento 

(8). 

1.2.4 Cuidado corporal. El principal objetivo del cuidado corporal es 

mantener un estado de "confort", del que el acicalamiento forma parte 

primordial, su función es el mantener en buen estado su cuerpo limpio, 
eliminando parásitos y reduciendo el riesgo de enfermedad. El cerdo 

prefiere utilizar el entorno (árboles, rocas , bardas, etc.) debido a la falta 

de flexibilidad de su cuerpo, además del acicalamiento mutuo entre 

compañeros de grupo (6 ). El cerdo no suda como la mayoría de los 

mamíferos, debido a ello tiene que recurrir a otra estrategia para eliminar 

el calor corporal. Al revolcarse en el lodo, no solo elimina calor sino que 

también le protege de los rayos solares y de parásitos (6 , 9, 10, 11). 
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1.2.5 Locomoción. Es el movimiento de las extremidades logrando un 
desplazamiento del cuerpo, se divide en caminar , trotar, medio galope y 

galope, además del salto , echarse y levantarse. Los cerdos jóvenes, pueden 
desarrollar mayor velocidad de carrera, rapidez de movimientos, pero los 
cerdos en crecimiento solo corren distancias de pocos metros, sin embargo, 
trotan distancias razonables y a medida que van creciendo se reduce su 

agilidad de movimientos y rapidez. Los cerdos presentan grandes periodos 
de inactividad. En el caso de cerdas en estro pueden presentar actividad 
nocturna. La distancia recorrida se deberá a las características del terreno 
y del ambiente así como de la disponibilidad del alimento. Debido a la 

capacidad cardiaca, el cerdo no puede tener esfuerzos grandes, por lo que 
su desplazamiento generalmente es lento, evita pendientes mayores a 20º y 
la velocidad máxima es 30km/hr. La necesidad de ejercicio existe inclusive 

desde la vida fetal , donde el producto se prepara para el momento del 
nacimiento y la búsqueda de su alimento y seguridad (6, 12). 

1.2.6 Eliminación. (eliminación de excretas).- Contrario a su reputación el 

cerdo es sumamente limpio pues determina su área sucia lejos del lugar 

donde come y duerme. El cerdo va a defecar hasta 8 lo de su peso vivo y 
orinar alrededor de 2 litros diarios, esto lo realiza cerca de la humedad, de 

corrientes de aire y en los rincones. Juega un papel importante en la 
termorregulación del cerdo , además de eliminar los tóxicos del organismo 

(6, 7). 

1.2.7 Manejo de espacios. El cerdo mantiene diferentes espacios 

dependiendo del momento y de la actividad (6, 13). 
Área de acción.- Se refiere a todo el área disponible para el cerdo. 

Territorio.- Es el área bien definida, marcada, vigilada y defendida por el 

cerdo, donde realiza todos los comportamientos de mantenimiento. En 
general el cerdo presenta estrecho contacto físico con sus compañeros de 
grupo por lo que se le considera poco territorial excepto en el caso de los 
cerdos ferales. 
Espacio individual.- Es la mínima distancia entre individuos, incluye el 

espacio requerido para que el cerdo pueda realizar los movimientos básicos. 
Necesidades de espacio.- Esto se da en función a la cantidad y calidad de 

espacio, donde la cantidad se relaciona al espacio ocupado, distancia social, 
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distancia de huida y territorio actual , y la calidad depende de las 

actividades como comer , cuidado corporal, exploración, etc. (6). 

1.2.8 Reactividad a predadores y estímulo social. Son los mecanismos y 

estrategias realizadas por los cerdos para evitar la depredación, incluso por 

los parásitos , y el ambiente. Las formas más comunes para real izar esto son: 

Acciones reflejas , vocalizaciones, respuesta específica al ambiente, de 
evasión, agonística y reproductiva (6 ). 

El hombre es para los cerdos el principal predador , por tal motivo el 
trabajador tiene la responsabilidad de manejarlos para evitar provocar 

reacciones de miedo por parte del cerdo. 

1 . 3 Comportamiento social 

En cuanto al comportamiento social del cerdo, este se basa en un orden 

jerárquico ya que cada individuo conoce sus cualidades y las del grupo. 

Existen dos tipos de organización social; el orden de tetas y el orden de 

dominancia social y esto sucede cada vez que se reagrupan los individuos 

(14). 

La interacción social puede ser de dos tipos : afiliativa la cual comprende 

principalmente el acicalamiento en pareja y el juego, mientras que la 

agresiva, representa todo lo relacionado con conflictos sociales entre los 
individuos de un grupo y extraños (2). El comportamiento agonístico se da 
principalmente por competencia, para obtener recursos como: espacio, 

alimento , competencia por hembras o algún substrato. Se caracteriza por 

agresión, incluyendo amenazas y peleas. Las peleas generalmente son 
laterales es decir hombro a hombro cabeceando y es por esto, que se 

pueden lastimar con los colmillos los flancos y parte del cuerpo, en donde el 

perdedor es el animal que tomará el papel de sumiso, en cambio el ganador 

será el do mi nante y tal vez termine correteando al perdedor. ( 6 ). 

El juego, generalmente comienza cuando el grupo esta plenamente 

identificado, este se manifiesta corriendo, dando vueltas, topeteando 

objetos o a sus compañeros. El juego aumenta en la segunda semana de edad 

y disminuye en la quinta aunque no desaparece por completo. Este es un 
parámetro que nos indica bienestar en los animales (2). 
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Con respecto a la productividad de los cerdos , uno de los aspectos que más 

preocupa a los productores , es el tiempo que tardan en finalizar sus 

animales, ya que esto influye directamente en los costos de producción (15). 

Se han realizado muchos estudios con el fin de acortar el tiempo de engorda 
de los cerdos en las granjas a través de la alimentación, utilizando 

diferentes productos como promotores de crecimiento , los cuales pueden 
ser de diferentes tipos : antibióticos , vitaminas , minerales, enzimas, ácidos 

grasos, agentes ansiolíticos, hormonas, probióticos, entre otros (16). 

Esto ha tenido buen resultado ya que se ha observado un mejor 

aprovechamiento en los cerdos, disminuyendo las enfermedades y la 

mortalidad de los mismos (15), aumentando la velocidad de crecimiento y 

mejorando la conversión alimenticia. 

El comportamiento se puede afectar por muchas causas: cambios del 

entorno social y físico, confinamiento, alimentación, y el uso de fármacos; el 

piridoxal fosfato de ciproheptadina es un medicamento que ayuda a 
estimular el apetito de las personas y que ha sido utilizada para incrementar 

el consumo de alimento en otras especies como perros, gatos, ratas y el 

humano (17, 18), aunque los trabajos de investigación de los efectos de este 

fármaco en cerdos son nulos. 

1.4 Características del piridoxal fosfato de ciproheptadina . 

Es un orexígeno (estimulante de apetito), cuyo efecto estimulante se debe a 

su acc1on antiserotoninérgica y acciones antihistamínicas Hl y 

anticolinérgica (19). Es un medicamento que se absorbe bien por vía oral, se 
metaboliza por hígado y se excreta por orina en forma de metabolitos 

conjugados . Este medicamento se administra básicamente en humanos y en 

perros que presentan: anorexia nerviosa, rinitis alérgica y urticaria por frío. 

Esta contraindicado en casos de glaucoma, hipertrofia prostática, asma, 

obstrucción piloroduodenal, retención urinaria, epilepsia, aumento de 

pres1on intraocular , hipertiroidismo, enfermedad cardiovascular o 
hipertensión, baja de la capacidad de concentración y reflejos, produce 
somnolencia y vértigo (17, 18). 
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Algunos de los efectos adversos observados en humanos son: 

Ocasionalmente somnolencia , sequedad de la boca, visión borrosa, raramente 

estreñimiento , midrias is, atax ia , confusión mental , exc itación e insomnio, 

retención urinaria, palpitaciones , cefalea, urticar ia por fotod ermatitis (17 , 

18). 
Al parecer es un medicamento que no causa teratogénesis, tambi én se ha 

utilizado para evitar aborto espontáneo en pacientes con alta concentración 

de serotonina y también para el tratamiento de pacientes con síndrome de 

Cushing (17, 18). 

Su dosificación en humano adulto es de 4 a 20 mg de piridoxal fosfato de 

ciproheptadina, en niños de 0.5mg/kg/día, en perros de 1 a 10 kg 3 mg por 

día, de 11 a 20 kg 6 mg, y de 21 a 50 kg 9 mg, en gatos 3 mg por día. Esto 
nos puede servir de parámetro para futuras dosificaciones en cerdos (17 , 

18). 

Es un medicamento soluble en agua, en metanol y cloroformo , menos soluble 

en etanol y prácticamente insoluble en éter, presenta un pH de 3.5-4.5 (18). 

Debido al suministro de medicamentos en las dietas de los cerdos, 
indirectamente se altera el comportamiento del cerdo en los sistemas de 

producción, al disminuir el t iempo de estancia en las granjas (17 , 18). 

El cerdo es un animal doméstico que posee mucha similitud con el hombre, en 

la actualidad se utiliza como modelo experimental; ejemplo de esto ha sido 
el uso de válvulas cardiacas e insulina. Es un animal inteligente capaz de 

adaptarse y de aprender rápidamente. 

Para entender por que es capaz de adaptarse y aprender hay que conocer la 

forma en que el cerdo percibe su entorno, con el uso de los órganos 

sensoriales: olfato, tacto , gusto, vista y oído. Conociendo la forma en que se 

adapta y aprende, sabremos cuales son las necesidades que tendrá para su 

correcta producción (17, 18). 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Debido a que el piridoxal fosfato de ciproheptadina puede ser utilizado 

como estimulante del apetito y como consecuencia de su administración, se 

presenta disminución de la actividad e incremento de somnolencia en 

humanos, por lo que es importante y necesario conocer si al administrarse 

en la alimentación del cerdo puede o no alterar su comportamiento. Al no 

existir estudios en cerdos, no se ha demostrado que se pueda alterar su 

comportamiento al utilizar el piridoxal fosfato de ciproheptadina , por lo que 

se requiere ampliar el conocimiento al respecto. 
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3 HIPÓTESIS 

La adición del piridoxal fosfato de ciproheptadina en el alimento altera el 

comportamiento de mantenimiento y social de los cerdos en la etapa de 20 a 
50 Kg. de peso. 
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4 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identif icor el efecto sobre el comportamiento individual y social del 
pir idoxal fosfato de ciproheptadina a diferentes concentraciones, 
adicionado en la dieta para cerdos entre 20 y 50 kg de peso. 

Objetivos específicos 

l. Identif icor los cambios en el comportamiento individual y social del cerdo 

doméstico entre 20 y 50 kg de peso . 

2. Identificar a que dosis de piridoxal fosfato de ciproheptadina, se 
presenta el cambio de comportamiento individual y social del cerdo. 
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5 MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1 Lugar y animales 

El presente trabajo se realizó en una granja porcina de ciclo completo 
ubicada en Santa Ana Jilotzingo, Estado de Méx ico a 19033'25" de latitud 

norte y 99028'29" de longitud oeste, a una altitud de 2690 msnm. 

Grupo piloto. Se utilizaron 75 cerdos híbridos de ambos sexos, con un peso 
promedio de 20kg, divididos en cuatro grupos. 

Grupo experimental. Se utilizaron 69 cerdos híbridos de ambos sexos, con 
un peso promedio de 20Kg, divididos en cuatro grupos. 

5.2 Tratamientos 

A cada grupo se le asignó en forma aleatoria el tratamiento, el cual 
consistió en una dieta adicionada con el medicamento en las siguientes 
concentraciones: 6, 8, y 10 ppm. Quedando de la siguiente forma: 

Grupo 1, control (n = 18), sin Piridoxal Fosfato de Ciproheptadina. 
Grupo 2, (n = 17) con 10 ppm de Piridoxal Fosfato de Ciproheptadina. 
Grupo 3, (n = 16) con 8 ppm de Piridoxal Fosfato de Ciproheptadina. 
Grupo 4, (n= 18) con 6 ppm de Piridoxal Fosfato de Ciproheptadina. 

5.3 Obtención de datos 

Se realizó un muestreo ad-libitum con la finalidad de elaborar el etograma 
de conductas sociales y de mantenimiento a utilizar (cuadro 2), además de 
realizar 149 muestreos de barrido para establecer los tiempos de 
observación, con el objeto de conocer la proporción de tiempo que dedica 
cada cerdo a conductas de mantenimiento. 
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Cuadro 2. Principales conductas de mantenimiento y sociales con sus 

respectivas abreviaturas. 

COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO 
INDIVIDUAL SOCIAL 

El cerdo se encuentra echado con DOC Mamar vientre. MAV 

los o.ios cerrados. 

Descansar con los ojos abi ertos. DOA El cerdo se desplaza al ser TOV 
topeteado por otro cerdo. 

El cerdo se encuentra DEXP Morder ombligo. MO 
descansando y a la vez explorondo 

El cerdo se encuentra parado y ALERT Morder cola. MOC 
atento a lo que pase. 

Sonido de alerta al entrar un LADRA Topeteo con desplazamiento . TOP 

trabajador o sonido extraño. 

Estar sentado sin actividad. SENT Pelea entre dos individuos. P/S 

El cerdo esta sentado pero al SENT EXP Pelea entre tres individuos. P/T 
mismo tiempo explorando el 
medio. 

Echados encima. EE Escapar de otro individuo. u 
El cerdo esta en movimiento CAMI Movimientos exagerados JUEG 
caminando dentro del corral. entre compañeros. 

Correr dentro del corral. CORR Montar a sus compañeros. MONT 

Explorando caminando. EXP El cerdo ladra y/o chilla QUEJ 
cuando lo monta otro cerdo. 

Parado. PAR El cerdo se talla con el cuerpo ACIC 
de otro cerdo o con las re.ias. 

Orinando. ORIN 

Defecando. DEF 

Cerdo con alimento en el hocico. COM 

Comiendo sentado. COM SENT 

Cerdo con la jeta en el bebedero. TA 

Posteriormente se realizaron muestreos de barrido con observación directa 

y registro instantáneo (ver anexo 1), uno cada 20 minutos haciendo un total 
de 384 barridos, en los cuatro tratamientos, de forma escalonada durante 

28 días, haciendo un total de 96 horas de observación, obteniendo la 

proporción de tiempo dedicado a cada estado de comportamiento individual 

y frecuencia de eventos de comportamiento social. 

El horario de observación se puede consultar en el anexo 2. 
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5.4 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con la ayuda del programa de computo 
STA TISTICA @. Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 
que asume que si el valor de "D" es significativo (p<0.05) , la hipótesis sobre 
la distribución normal debe ser rechazada. 

Se realizó la prueba estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis para 

identificar si existe diferencia entre grupos y posteriormente se realizó la 

prueba de Mann-Whitney con la finalidad de comparar entre dos grupos. 

14 



6. RESULTADOS 

Se analizaron los comportamientos enlistados en el cuadro 2, sin embargo , 
no todos presentaron diferencia estadística. Los comportamientos en los 
que se encontró alguna diferencia estadística fueron : Descanso con ojos 
cerrados (DOC), descanso con ojos abiertos (DOA) , descansando y 
explorando (DEXP), explorando (EXP), alerta (ALERT), jugando (JUEG) , 
eliminativo (ELIM) y mamar vientre (MAV). 

6.1 Comparación de la conducta entre tratamientos de piridoxal fosfato de 
ciproheptadina. 

Inicialmente, se realizó la comparación entre grupos de los presupuestos de 
tiempo de los estados de conducta individual. Las categorías de conducta 
consideradas fueron comportamiento trófico y eliminativo, locomoción, 

descanso , exploración, acicalamiento y reactividad . 

El promedio dedicado a descanso con ojos cerrados (DOC) fue diferente 
entre tratamientos (p<0.05) siendo mayor en el grupo GZ y menor en el 
grupo G3. Al hacer las comparaciones por separado se detectaron 
diferencias significativas solamente con el grupo G3 (p<0 .05), el resto de los 
grupos no presentaron diferencia significativa (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio dedicado a descanso con ojos abiertos (DOA) fue diferente 

entre tratamientos (p<0.05) siendo mayor en el grupo G3 y menor en el 
grupo G2 . Al hacer las comparaciones por separado se detectó diferencia 
significativa (p<0.05) entre los grupos G3 y G2 así como con G4, el resto de 
los grupos no presentaron diferencia significativa (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio dedicado a exploración en descanso (DEXP) fue diferente entre 
tratamientos (p<0 .05) siendo mayor en el grupo G3 y menor en el grupo Gl. 
Al hacer las comparaciones por separado se detectaron diferencias 
significativas entre grupos (p<0 .05) a excepción de la comparación entre los 
grupos Gl y G2 así como entre los grupos G3 y G4 (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio dedicado a la exploración (EXP) fue diferente entre 
tratamientos (p<0.05) siendo mayor en el grupo G3 y menor en el grupo G2. 
Al hacer las comparaciones por separado se detectaron diferencias 
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significativas entre grupos (p<0.05) a excepción de la comparación entre los 
grupos Gl y G2, así como entre los grupos G3 y G4 (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio dedicado a eliminación (ELIM) fue diferente entre 
tratamientos (p<0.05) siendo mayor en el grupo G2 y menor en el grupo G3. 
Al hacer las comparaciones por separado se det ectaron diferencias 
significativas ent re grupos (p<0.05) a excepción de la comparación entre los 
grupos Gl y G2 , así como entre los grupos G3 y G4 (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio dedicado al estado de alerta (ALERT) fue diferente entre 
tratamientos (p<0.05) siendo mayor en el grupo G4 y menor en el grupo G3 . 
Al hacer las comparaciones por separado se detectaron diferencias 
significativas solamente con el grupo G3 (p<0.05), el resto de los grupos no 
presentaron diferencia significativa (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio dedicado al juego (JUEG) fue diferente entre tratamientos 
(p<0.05) siendo mayor en el grupo Gl y menor en el grupo G4. Al hacer las 
comparaciones por separado se detectó diferencia significativa (p<0.05) 

entre los grupos Gl y G3 así como con G4, el resto de los grupos no 
presentaron diferencia significativa (p>0.05) (cuadro 3). 

El promedio de tiempo dedicado a mamar vientre (MAV) fue diferente entre 
tratamientos (p<0.05) siendo mayor en el grupo Gl y menor en el grupo G4. 
Al hacer las comparaciones por separado se detectó diferencia significativa 
(p<0.05) entre los grupos Gl y G4, el resto de los grupos no presentó 
diferencia significativa (p>0.05) (cuadro 3). 

No se encontraron diferencias estadísticas entre grupos en la proporción 
de tiempo dedicado al comportamiento de comer y locomoción (p>0.05). 
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Cuadro 3. Proporción de tiempo (/o) y desviación estándar (DE) de los 

comportamientos descansando con los ojos cerrados (DOC), descansando 
con ojos abiertos (DOA), descansando y explorando (DEXP), explorando 

(EXP) , alerta (ALERT) , jugando (JUEG), defecando y/o orinando (ELIM) y 

mamar vientre (MAV) de los grupos Gl, G2, G3, G4. 

GRUPO 1 GRUPO 2 (10 PPM) GRUPO 3 (8 PMM) GRUPO 4 (6 PPM) 
n=18 n=17 n=16 n=18 

DOC 48.57 ± 16.0 ª 54.73 ± 16.0ª 36.12 ± 16.0b 48.67 ± 17.0ª 
DOA 23.51 ± 9.2 ab 19.56 ± 6.60 ª 29.67 ± 11.0b 21.04 ± 8.50º 
DEXP 1.157 ± 0.538ª 1.302 ± 0.504ª 2.409 ± 1.502b 1.534 ± 0.714b 
EXP 8.724 ± 6.90ª 8.578 ± 6.50ª 14.68 ± 11.0b 11.95 ± 7.40b 

ALERT 0.767 ± 0.26ª 0.72 ± 0.17ª 0.212 ± O.lOb 0.81±0.08b 
JUEG 0.506 ± 0.39ª 0.322 ± 0.17ªb 0.277 ± 0.37b 0.217 ± 0.27b 
ELIM 0.174 ± 0.22ª 0.214 ± 0.31ª 0.00 ± o.oob 0.058 ± O.llb 
MAV 0.13 ± 0.16ª 0.092 ± o.zoªb 0.049 ± O.lOªb 0.014 ± 0.06b 

Diferentes literales a .b representan diferencia estadística (p<0.05) entre 

grupos. 
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7 DISCUSIÓN_ 

7.1 Comportamiento Individual 

Fraser y Broom, 1990; mencionan que el cerdo descansa el 50.83/'o del día 
(6). Esto concuerda con los datos obtenidos en este estudio, donde el grupo 

Gl presentó el 48.57/'o de descanso sin presentar diferencia estadística con 
los grupos G2 y G4, no así con el grupo G3 , descansando menos los cerdos 

que recibieron 8 ppm de piridoxal fosfato de ciproheptadina. Sin embargo, 
su descanso fue mayor con los ojos abiertos (DOA). Por otro lado, esto se 

relaciona con el estado de alerta (ALERT), ya que este mismo grupo fue el 
que menor tiempo dedico a este comportamiento. Sin embargo, van Erp-van 

der Kouij et al ; 2000, mencionan que el llamado de alerta y huida en los 

lechones está reconocido y clasificado, y que éste estado de alerta esta 

influenciado por el estado de salud y posiblemente por el ambiente y/o 

experiencias anteriores (20). Lo que concuerda con la diferencia encontrada 

en el comportamiento de alerta en este estudio. 

En cuanto al comportamiento de exploración se ve incrementado en bajas 
concentraciones de 6 y 8 ppm de piridoxal fosfato de ciproheptadina, sin 
embargo, a una concentración alta de 10 ppm no existe diferencia con el 

grupo testigo. Freaser y Broom, 1990; destacan la importancia del 

comportamiento de exploración, el cual puede disminuir en sistemas 

intensivos de producción (6). Sin embargo, en éste estudio, las 

concentraciones bajas de piridoxal fosfato de ciproheptadina incrementan 

la exploración. Doy et al; 1996, menciona que la exploración se ve afectada 

por la palatabilidad del alimento (21), así como el consumo de alimento se ve 

influenciado en la cantidad y forma de dar el alimento (22). Quiniou et al; 
2000, mencionan que el comportamiento alimenticio de los cerdos que están 

en grupo se ve afectado por la variación de la temperatura y así mismo la 
ganancia de peso (23). Sin embargo, el comportamiento trófico no se vio 
afectado en ninguno de los grupos observados. 

Wemelsfelder et al; 2000, indican que la relación del ambiente, tanto físico 

(número de integrantes y cambios en el ambiente) como social 

(reagrupación), son elementos que hay que considerar para poder evaluar las 

diferencias en la actividad (24). Además de conocer el temperamento del 
cerdo en sus diferentes etapas y características (24). 
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Según, Laughlin et al ; 1999, el ambiente novedoso o bien la introducción de 
estímulos físicos y sociales , pueden promover a la exploración (25). Sin 

embargo, cuando el ambiente es constante, se puede sustituir un 
comportamiento por otro, como se observó en el grupo G3, el 

comportamiento de exploración se incrementó a la vez de que disminuyó el 
tiempo dedicado al descanso. 

En cuanto a las diferencias encontradas en el comportamiento eliminativo, 

probablemente la adición a dosis bajas de piridoxal fosfato de 

ciproheptadina ocasionen una mejora en el alimento, por lo que provoca una 
disminución en la eliminación de excretas. Sin embargo, cambios en los 

factores ambientales y de manejo aislados a la ingesta del alimento, pueden 
también modificar la cantidad de excretas eliminadas (26). Stern 2003 , 

destaca la importancia de la cantidad y calidad del alimento así como del 

área para alimentarse y excretar (27). Por otro lado, la temperatura baja y 

presencia de corrientes de aire puede incrementar el comportamiento 
eliminativo (28). 

7.2 Comportamiento Social. 

El comportamiento social integra las interacciones agresivas y afiliativas, 

dentro de esta última el comportamiento de juego es muy importante para 

determinar la actividad del cerdo. 

Donaldson et al; 2002, destacan la importancia del juego individual y social 

entre los lechones, esto nos indica que en la actividad del cerdo joven, el 
juego, tiene una gran relevancia, por lo que su disminución muestra una 
reducción de la actividad típica de especie (29). El uso de piridoxal fosfato 
de ciproheptadina redujo el comportamiento de juego, excepto a una 

concentración de 10 ppm, por lo que se puede considerar que los cerdos que 

presentan este comportamiento , mantienen de forma constante el 

comportamiento de descanso. 

Erhard; 1997, midió la agresión en los cerdos, al momento de la 

reagrupación , encontrando que la agresión se da en mayor proporción en los 

cerdos de alta jerarquía, mientras que se disminuye la agresión cuando los 

cerdos presentan una baja jerarquía, esto se debe a que no compiten por 
desarrollar su comportamiento individual, mientras que los de alta jerarquía 
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si compiten por los recursos (30). Por otra parte, Olesen et al, 1996; midió 
la agresión en cerdos después del destete, donde establece que la cohesión 
de grupo debe ser estable para que exista una correcta relación entre los 
cerdos (31). Además menciona que los cerdos tienen la oportunidad de 

aclimatarse a los frecuentes cambios de la competencia de grupo y que 
cuando las familias de cerdos son equipadas con una barrera de escape se 
logra disminuir la agresividad logrando también que no disminuyan de peso 

(31). Sin embargo, en los grupos experimentales de este trabajo, no se 
detectó un cambio en cuanto a la agresión. 

Por último, Hotzel et al; 2004, determina que mientras más complejidad 

existe en un ambiente, hay menor posibilidad de desarrollar un 

comportamiento redirigido, por ejemplo de mamar vientre (MAV), debido a 

que existe mayor exploración y menor estrés (32). Así mismo, Gardner et al; 

2001, indica que la presencia de conductas redirigidas, son indicadores de 

estrés durante la etapa de destete (33). Los resultados presentados en 

este trabajo muestran en el grupo G4, una disminución de la proporción de 

tiempo dedicado a mamar vientre (MAV), sin embargo, esto no indica que los 
animales presenten mayor estrés. 
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8 CONCLUSIONES. 

Con toda la información expuesta se puede concluir que, el grupo que 
presentó la mayor similitud con el grupo Gl , donde no se altera el 
comportamiento de los cerdos entre 20 y 50 kilogramos de peso , fue el 
grupo GZ el cual recibió una dieta adicionada con 10 ppm de piridoxal 

fosfato de ciproheptadina. 

Hay que recordar que el comportamiento es muy complejo y se ve afectado 
por muchas variables, como cambios climáticos, el diseño de instalaciones y 

sistemas de manejo que se ven involucrados sobre el comportamiento 

individual y social del cerdo. Aunque los resultados arrojados por este 

estudio nos muestra un grupo que no difiere mucho del comportamiento del 

grupo testigo, es importante resaltar la necesidad de realizar nuevos 
estudios donde se puedan controlar todas estas variables además de 
parámetros de producción como ganancia diaria de peso (GDP) y conversión 

alimenticia (CA). 
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Figura 1. Proporción de tiempo dedicado a: descanso con ojos cerrados 
(DOC) Y descanso con ojos abiertos (DOA) en los diferentes grupos 
experimentales Gl, G2. G3 y G4. 
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Figura 2. Proporción de tiempo dedicado a: descanso explorando (DEXP) Y 

explorando (EXP) en los diferentes grupos experimentales Gl, G2, G3 y G4. 
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Figura 3. Proporción de tiempo dedicado a: orinar y defecar (ELIM) Y alert a 
(ALERT) en los diferentes grupos experiment ales G1, G2, G3 y G4. 
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Figura 4. Proporción de tiempo dedicado a: juego (JUEG) y mamar vientre 
(MAV) en los diferentes grupos experimentales Gl, G2, G3 y G4. 
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Anexo l. Hoja de registro de barrido. 

Grupo: Fecha: Hora : Barrido: 

E ITII. e ornp. R ec . e ornp. E . C ITII. ornp. Rec. e ornp. Erni. e ornp. Rec. e ornp. E . C rn1 . ornp. R ec. e ornp . 

Grupo: Fecha: Hora: Barrido: 

E ITII. e orno. R ec. e ornp. E . C ITII. ornp. R ec. e ornp. E . C ITII. ornp. R ec. e ornp. E . C rn1 . omp. R ec. e omp. 

Grupo: Fecha: Hora: Barrido: 

E rn1 . e omp. R ec. e omp. E . C m1. omp. R ec. e omp. E . C m1. omp. R ec. e omp. E . C m1. omp. R ec. e omp. 

Grupo: Fecha: Hora: Barrido: 

E m1. e omp. R ec. e omp. E . C m1. omp. R ec. e omp. E . C m1. omp. R ec. e omp. E . C m1. omp. R ec. e omp. 
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Anexo 2. Horario de observación para la obtención de datos. 

JUEVES 

Horario 

06:00. 06 :30 

08:50 - 08:55 

09 .00 

09:20 

09:40 

10:00 

Actividad . 

Llegada 

Barrido. 

Barrido. 

Barrido. 

Barrido. 

Barrido. 

10:20 - 10:30 Descanso. 

10:30 · 10:35 Barrido. 

10:40 Barrido. 

11 :00 Barrido. 

11 :20 Barrido. 

11 :40 Barrido. 

12:00 • 12:30 Descanso. 

12:30 • 12:35 Barrido. 

12:40 Barrido. 

13:00 Barrido. 

13:20 Barrido. 

13:40 Barrido. 

14:00 - 14:10 Descanso. 

14:10 . 14:15 Barrido. 

14:20 Barrido. 

14:40 Barrido. 

15:00 Barrido. 

15:20 Barrido . 

VIERNES 

Horario. 

Corral 06:00 - 06:30 

Actividad . 

Marcaje. 

§Q 08:50. 08:55 Barrido. 

Barrido. 1-4 09:00 

2-1 09:20 Barrido. 

3-2 09:40 Barrido. 

4-3 10:00 Barrido. 

§Q 

1-4 

2-1 

3-2 

4.3 

§Q 

1-4 

2-1 

3-1 

4.3 

§Q 

1-4 

2-1 

3-2 

4-3 

10:20 - 10:30 Descanso. 

10:30 • 10:35 Barrido. 

10:40 · 10:45 Barrido. 

11 :00 Barrido. 

11 :20 Barrido. 

11 :40 Barrido. 

12:00 -12:30 Descanso. 

12:30 • 12:35 Barrido. 

12:40 Barrido. 

13:00 Barrido. 

13:20 Barrido. 

13:40 Barrido. 

14:00 -14:10 Descanso. 

14:10 • 14:15 Barrido. 

14:20 Barrido. 

14:40 Barrido. 

15:00 Barrido. 

15:20 Barrido. 

SÁBADO 

Horario 

Corral 08 :00 - 08:30 

Actividad . 

Marcaje. 

§Q 08:50. 08:55 Barrido. 

Barrido 2- 1 09.00 

3-1 09:20 Barrido. 

4.3 09:40 BarrK1o. 

1-4 10:00 Barrido 

§Q 

2-1 

3-2 

4.3 

1-4 

§Q 

2-1 

3-2 

4-3 

1-4 

§Q 

2-1 

3-1 

4.3 

1-4 

10:20 · 10:30 Descanso. 

10:30 - 10:35 Barrido. 

10:40 Barrido. 

11 00 Barrido. 

11 :20 Barrido. 

11 :40 Barrido. 

12:00 -12:30 Descanso. 

12:30. 12:35 Barrido. 

12:40 Barrido. 

13:00 Barrido. 

13:20 Barrido. 

13:40 Barrido. 

14:00 - 14:10 Descanso. 

14:10. 14:15 Barrido. 

14:20 Barrido. 

14:40 Barrido. 

15:00 Barrido. 

15:20 Barrido. 
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DOMINGO 

Horario . 

Corral 08 :00 - 08 :30 

Actividad 

Marcaje. 

§Q 08:50. 08:55 Barrido. 

Barrido. 3-2 09:00 

4-3 09:20 Barrido. 

1-4 09:40 Barrido. 

2-1 10:00 Barrido. 

§Q 

3-1 

4.3 

1-4 

2·1 

§Q 

3-2 

4.3 

1-4 

2-1 

§Q 

3-2 

4.3 

1-4 

2-1 

10:20 -10:30 Descanso. 

10:30 • 10:35 Barrido. 

10:40 Barrido. 

11 :00 Barrido. 

11 :20 Barrido. 

11 :40 Barrido. 

12:00 - 12:30 Descanso. 

12:30-12:35 Barrido. 

12:40 Barrido. 

13:00 Barrido. 

13:20 Barrido. 

13:40 Barrido. 

14:00 - 14:10 Descanso. 

14:10 • 14:15 Barrido. 

14:20 Barrido. 

14:40 Barrido. 

15:00 Barrido. 

15:20 Barrido. 

Corral 

§Q 

4-3 

1-4 

2-1 

3-2 

§Q 

4.3 

1-4 

2-1 

3-1 

§Q 

4.3 

1-4 

2-1 

3-2 

§Q 

4.3 

1-4 

2-1 

3-2 
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