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I. RESUMEN 

Herradora Lozano Marco Antonio."Efecto del período de lactancia 

sobre el comportamiento productivo de cerdas híbridas en partos 

posteriores". (bajo la dirección de: MVZ Osear Montes C. y MVZ 

Javier Flores C.). 

En Mixico no esti bien establecido que tanta repercusión tiene 

en la productividad de la hembra la duración de la lactancia. -

Por esto se desarrollo el presente trabajo en el que se evalua

ron 119 partos de hembras r 1 de la cruza recíproca de las razas 

Yorkshire-Landrace. Las variables evaluadas se relacionan con -

la habilidad materna y la eficiencia reproductiva de la cerda. 

El anSlisis estadístico de los datos se efectuó con el programa 

Statystical Analysis System (SAS)¡ la interpretación de los re

sultados con el procedimiento de mínimos cuadrados y la coapar~ 

ción mGltiple de medias con el procedimiento de Bonferroni para 

tamaños desiguales de muestra. Los resultados obtenidos fueron: 

para las variables LRVPS, PILRPS y PCRPS se observó un aumento 

estadís~icaaente no significativo coa lactancias mayores. En la 

variable LRIIPS se encontró una disminución estadísticamente DO 

si~nificativa en las lactancias mayores. Para los DDPS se obse!_ 

vó una diferencia altamente significativa (P<:0.01) entre lac-

tancias de 28 y 3S días y significativa (P<:0.05) entre los 23 

y 3S días. Para el IP se obtuvo una diferencia que fue signifi

cativa (P<O.OS) entre lactancias de 23 y 28 días. Respecto a -

la variable PU se encontró uaa diferencia altamente significa

tiva (P<.0.01) cuando las lactancias fueron entre los 23 y 28 -
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días. Por lo que respecta a LRVBA, ¡ate fu~~ayor con lactan- -

ciaa de 3S días. Se concluye que de ~cuerdo a las condiciones -

de producciSn de esta granja, el aiatem~ de destete mis adecua

do para la misma es de 3S días. 
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11. IR?BODUCCIOB 

2.1 Antecedentes. 

Ea un reto constante para todo productor comercial de cer 

dos lograr rendimientos óptimos por parte de sus animales, pa 

ra con ello aumentar la probabilidad de que su explotación 

sea considerada como una empresa económicamente redituable, 

Tanto a nivel experimental coao de campo, se han propues

to y modificado diferentes sistemas de aanejo encaainadoa ha

cia este fin, al¡unos para aumentar el nGmero de lechones na

cidos por caaada y otros para reducir ·el intervalo entre par

tos y loa dla abiertos (7,10,11,13,16,22,26). 

Dentro de eatoa sistemas de manejo se encuentra el perlo

do de lactancia, en el cual se puede observar que loa lecho-

nea son comercialmente destetados 4 cualquier edad: desde al

gunos .dlaa de nacidos hasta las ocho semanas y en la prlctica 

existe una variación muy amplia al respecto; ea vista de ello 

hay controversia ea lo que ae refiere a la edad óptima para -

r•alisa& el destete (10.12). 

In loa Gltiaoa oios ae ha reali~ado una reducción en el -

tiempo de la lactancia aediante el destete precoz, como UD me 

dio para incrementar la productividad de la cerda, pues ae 

busca que la hembra quede prelada lo mla pronto posible des-

pula del destete y de esta manera produzca un aayor nGaero de 

lechones con uD muao coasuao ~e aliaeato, instalaciones y·~ 

ao de obra (7,10,13,16,26). 

Se ha sugerido quo la productividad anual de la cerda en 

tlrainoa de lechones aacidoa por hembra por aio, puede.a.lean-



4 

zar un valor 6ptimo en el rango de lactancias que van de los 

20 a los 28 d!aa ya que con lactancias de mayor duraci~n de-

clina, pues aumenta el intervalo entre partos (7,13,18,19,22, 

26,28,35) y con menores baja a causa del efecto que se tiene 

en la involuci5~ uterina y en consecuencia en la sobreviven-

cia embrionaria con perjuicio para el tamaño de la camada (1, 

19,22,26,28,35). 

Para algunos autores, el efecto que puede tener el tieMpo 

de la lactancia en la productividad de la hembra se puede me

dir con base en el nGmero de cerdos criados por cerda por aio 

(36); de esta manara, ae ha visto •JUe la productividad anual 

de la cerda, calculad• con base en cerdos producidos p1>r hem

bra por aio d4 10 semanas de edad e• mejor paxa lactancias a

rriba de las c~~tro seman~s que para 1,ctancias de tres, has

ta por 1.9 cerdos producidos por he•bra por sao (10). 

Sin embargo, es quizi el nGmero de cerdos llevados al••.!. 

cado por hembra por año la forma m&s correcta de medir la pr.2, 

ductividad (10) y aunque la reducción en el tie•po de la lac

tancia puede disminuir el intervalo entre partos y en osencia 

aumentar el aGmero de partos por hembra por año (10,19,26,36) 

se ha demostrado una disminuci5n en el tamaño de la camada -

aubsi¡uiente para cerdas con lactancias cortas, lo que viene 

a reflejar una reducci5n en la productividad anual de la cer

da (7,3S). 

1a ast como loa resultados de algunos estudios proporcio

nan la base para·Tecomendar destetes a las cuatro semanas y -

no a las tres (2,3,10,12,32,37,38), pues aunque el nGmero de 

caaadas por heabra por aAo es aenor con destetes ·de cuatro·~ 
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manas, queda mas que compensado por el mayor tamaño de la ca

mada al nacimiento y una menor mortalidad al destete, con lo 

que se obtiene un mayor número de lechones destetados por he~ 

bra por año (10,12,37); a la vez que el comportamiento produ~ 

tivo postdestete de los lechones, tiende a ser mejor (2,3,13, 

14). 

Por otro lado, a pesar de que la disponibilidad actual de 

alimentos sustitutos de leche, instalaciones y manejo adecua

dos, así.como de otros elementos, permite la realizaci6n de -

lactancias cortas (12,13,16,26), existen factores propios ta~ 

to del lech6n como de la madre, que debieran ser considerados 

para determinar qué p~r!odo de lactancia es el mas recomenda

ble. 

Dentro de los factores que afectan al lech6n tenemos tres 

principalmente: 

1) 11 lech6n sufre de una deficiencia inmunitaria a laa· . .

dos o tre:a semanas de vida, la cual desaparece hacia la cuar

ta semana (12). 

2) Hacia la cuarta semana el lecbSn posee un aparato di-

gestivo mis maduro, por lo que la preaentaci6n de diarreas al 

destete por el ·cambio de la dieta se reduce (6,12), 

3) Un lech6n a las cuatro semanas de edad ea••• indepen

diente de la fuente artifici~l de calor que uno de tres sema

nas (12).. 

Con respecto a loa factores que modifican la productivi-

dad de la hembra, depeDcliendo del tiempo de la lactancia, ae 

tienen: 
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1) Características hormonales.- Se ha observado que la -

concentraci6n de LB en la hip6fisis es menor en cerdas deste

tadas entre 1 y 11 días despu&s del parto que en aquellas de~ 

tetadas a los 56; a su vez la concentraci6n de FSB en la hip! 

fisis se ve interrumpida en cerdas destetadas poco despu&s -

del parto, pero se mantiene constante en hembras destetadas a 

las 8 semanas (7,28). 

2) Cambios en el tamaño y peso del Gtero.- El tamaño y p~ 

so del Gtero disminuyen rápidamente durante la primera semana 

despu&s del parto y la regeneraci6n total se alcanza a las -

tres o cuatro semanas (28,30); sin embargo, para otros auto-

res la involuci6n uteri~a es completa hacia los 30-34 días -

posteriores al parto, ya que se ha observado que hem~ras sa-

crificadas a los 21-25 días posparto tienen Gteros mls pesa-

dos, indicando con ello una involuci6n incompleta (31). Estu

dios histológicos hechos por Palmer y col, (1965), indican -

que la involuci6n uterina es total hasta los 28 días posteri~ 

res al parto (22), 

3) Cambios en el ovario y la fertilidad,- Se ha observado 

que para lactancias menores de cuatro semanas el tiempo requ~ 

rido para el desarrollo folicular tiende a aumentar (28); al

gunos autores afirman que el nGmero y tamaño de los folicu- -

los, así como el porcentaje de ovulación y el nGmero de cuer

pos lGteos aumentan al prolongarse el tiempo de lactancia, -

(17,22,28) y con ello el porcentaje de fertilidad de la hem-

bra (19,20,26,31,38), 

Se ha encontrado que hasta un 58,6 % de las hembras a las 

que se les da monta en su primer calor, despu&s de una lacta~ 
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cia dL 20 días, no quedan gestantes sino hasta su segundo o -

más calores (22,23,31), lo que da por resultado una disminu-

cion en su comportamiento productivo, 

Con respecto a la fertilidad, se ha visto que esta se in

crementa con lactancias de 28 o más días (12,19,37,38), siít -

embargo la mayoría de los autores coinciden en que no es un -

aumento significativo (1,12,22,23,31,35). Por otro lado lac-

tancias cortas favorecen la formación de quistes ováricos y -

con ello el porcentaje de huevos fertilizados tiende a dismi

nuir (11,28,31). 

4) Intervalo del destete al primer servicio y a servicio 

efectivo.- Algunos estudios mencionan que las lactancias cor

tas causan un aumento significativo en el tiempo del destete 

al primer servicio y servicio efectivo (1,3,7,8,12,16,18,20,-

26,27,31,35,36), pudiendose incrementar este dltimo hasta en 

30 días aunque otros autores afirman que es baja la correla-

cion entre estas variables (13,15,22,23,30), 

Con respecto a la manifestación del estro se ha encontra

do que es más aparente en lactancias de 22 a 28 días, a dife

rencia de lactancias menores (37), 

5) Tamaño de la camada al nacimiento,- Se ha observado -

que lactancias muy cortas están asociadas a una disminuciSn -

en el tamaño de la camada al nacimiento para el parto subsi-

guiente, hasta por uno o dos lechones cuando la lactancia es 

de 20-21 días o menos (1,7,8,lv,12,19,20,22,26,27,28,30,34),

considerandoae esto, como uno de loa factores limitantes en -

la productividad anual de la cerda, pues al ser destetada te!! 

pranamente cualquier reducción que se logre en el ciclo pro--
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ductivo, 1e va a ver nulificado al disminuir el tamaño de la 

camada (7,16,26). 

Algunos autora, mencionan que no hay una diferencia sign! 

ficativa cuando las lactancias entran en el rango que va de -

los 21 a los 42 dfas (1,7,11,35,36), otros, sin embargo, con

sideran que si la hay entre lactancias de 21 y 28 días en --

cuanto al promedio total de embriones, promedio de embriones 

vivos, porcentaje de 1obrevivencia embrionaria y tamaño de la 

camada al nacimiento (23). 

La reducci5n en el tamaño de la camada puede explicarse -

por la disminuci5n en al porcentaje de ovulaci5n, aunado a 

una menor sobrevivencia embrionaria (1,12,16,22,23,31,35); e~ 

ta Gltima pueda estar relacionada a una disminuci6n en la ha

bilidad del embrión para unirse al endometrio durante la im-

plantaci5n, como resultado da una involuci6n uterina incompl.!, 

ta (12,23,31,35). 

Po~ otro ladc, s~ ha podido ob1ervar que la duración de -

la gestación estf correlacionada negativa y significativamen

te con el tamaño de la camada al nacimiento (5,33) y positiv.!. 

mente con el peso individual al. nacimiento; a su v~s. se ha -

visto que el peso individual al nacimiento 1e incrementa sig

nificativamente en camadas de hembras que han sido destetadas 

a los 20 d!as y que han parido camadas pequeñas (22,25,29), -

de ah! el que pueda haber una correlaci5n entre la duración -

de la lactancia y el tiempo de la ges~ación. 

A este respecto Bi!ani~ y PeriE (1979) encontraton, aun--

que de maAera no significativa, que conforme se incrementaban 

101 dfas de lactancia, el tiempo de la gestaci5n para el par-
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to siguiente era menor y que al disminuir éste último, el ta

maño de la camada tendía a ser mayor (.5), 

2,2 Justificación, 

En muchas granjas comerciales de nuestro país ya se han -

establecido sistemas de destetes tempranos, que oscilan alre

dedor de los 21 y 28 días de lactancia; sin embargo, si se -

considera lo reportado por la literatura, acerca del efecto -

que esta prictica de manejo tiene directamente sobre el com-

portamiento productivo de la cerda en su parto subsiguiente, 

aunado a que la may~ría de estas granjas no cuentan con una -

infraestructura adecuada para llevar a cabo dichos destetes,

surge la necesidad de estudiar cuil de estos sistemas, el de 

21 o el de 28 días, es el mis recomendable. 

En nuestro país se realizo un estudio en el cual se eva-

luo el efecto del tiempo de la lactancia sobre diferentes va

ri'ables productivas de la cerda (16), sin embargo los result,! 

dos fueron influenciados significatLvamente por el efecto de 

granja, ya que ese trabajo se desarrollo en explotaciones ub! 

cadas en distintos estados de la lepGblica Mexicana. 

2.3 Bipotesia, 

1) A medida que se reduce la duraci6n de la lactancia, -

los días de destete a.primer servicio y a servicio efectivo -

aumentan, provocando con ello un mayor número de días abier-

tos y auaentó en el intervalo entre partos, disminuyendo•• así 

el número de partos por hembra por año, 
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2) Al acortarse el tiempo de la lactancia se ve limitada 

la involución uterina, lo que repercute negativamente en la -

implant2cion embrionaria, manifestindose en un menor tamaño -

de la camada y en un mayor nGmero de lechones nacidos muertos. 

3) Conforme se disminuye el per!odo de lactancia se aume~ 

ta el ti&mpo de la gestación y se reduce el tamaño de la cam.!. 

da. 

2.4 Objetivos. 

1) Determinar el efecto que tienen diferentes períodos de 

lactancia sobre el comportamiento productivo de la cerda en -

su parto subsiguiente. 

2) Establecer qu¡ sistema de destete es el mis recomenda

ble para esta granja en particular, con base en la productivi 

dad de las cerdas. 

3) Encontrar la correlación entre la duración de la lac-

tancia y la duración de la gestación. 
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III. MATEKIAL Y METODOS 

3.1 Receaidades de ••~erial, instalaciones y animales. 

Para llevar a cabo este estudio se utilizaron los datos,

instalaciones y animales de una granja comercial de ciclo co~ 

pleto, localizada al Roroeste de la Ciudad de Lagos de Moreno, 

Jal., a la altura del kilómetro 15 de la carretera federal -

Ro. 80 a San Luis Potosí (21). 

Material.- La información se obtuvo a partir de los regí~ 

tros utilizados en la granja para la evaluación de la produc

tividad de las hembras (Fig. 1), correspondientes a los años 

1980, 1981, 1982 y 1983. Los datos recopilados fueron los si

guientes: n&mero de parto, fecha de parto, taaaño y peso de 

la camada al naciaiento, n&mero de lechones nacidos muertos y 

fecha de destete. Para el cilculo de las fechas se eapleo el 

calendario de nuaeraci6n corrida. 

Instalaciones.- La granja se encuentra organizada en tres 

módulos: 1, 2 y 3. Cada aódulo, a su vez, cuenta con tres••

las de aaternidad y sus respectivas ireaa de servicios y ges

tación. Las salas de maternidad estin divididas en dos secci.!!, 

nea: A y B, con una capacidad para 20 heall.fa• por sección. T.!!, 

das las salas ezcepto la nueve, caent,n con el aisao tipo de 

corrales de parición y un aisao aanejo durante el preparto, -

parto y post-parto. 

Animales.- La granja cuenta con 2,000 vientres distribui

dos en los tres aódulos; todas las heabras son .. blliriclaa 1'1 _ de 

la crasa reciproca de las razas Yorksbire y Landrace, con un 

~roaedio de cinco p•&tos por beabra. 



GRANJA 

rig. l. Regiatro de la productividad de la 

hembra empleado en la granja "San 

Fandila", 

MODULO II 

No, de la Marrana Procedencia 

Padre Madre 

Marrana 

No, --

Marcaa en Orejaa NaciS Ra•a 

Fecha Facha Camada Lechonea Peao por Peao Prom. Fecha Animalaa 

Servició Semental Parto No, Vivoa Camada LechSn Deatete Deatetadoa 

... 
N 
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En cuanto al manejo, en la maternidad se utiliza el sist~ 

ma conocido como "todo dentro todo fuera", introduciendose 1~ 

tes de 40 hembras por sala. Dado que los partos no se presen

tan al mismo tiempo, algunas cerdas tienen hasta 35 días de -

lactancia mientras que otras solamente 23, ya que deben ser -

destetadas en grupo. 

Al momento del destete, las hembras son alojadas en un co 

rral en donde se les suspende el agua y el alimento por 12 ho 

ras con el objeto de provocarles un estado de tensión y agil! 

zar con ello el retorno al estro; posteriormente se trasladan 

a unos corrales que están intercalados con los de sementales, 

lo cual les permite mantener un estrecho contacto visual, au

ditivo y olfativo con éstos, 

Una vez que han sido servidas, las hembras son pasadas a 

los corrales de géstación en donde permanecen hasta los siete 

días antes de la fecha probable de parto. El método de diag-

nóstico de gestación que se utiliza en esta granja es el vi-

sual, que consiste en detectar el retorno a calor a los 21 -

días post-servicio, 

Respecto a la alimentación de las cerdas, estas consumen 

dos típos de alimento dependiendo de la etapa productiva en -

la que se encuentran y son: 1) alimento para hembras gestan-

tes, con un 14 % de P.C. y 3,000 Kcal. por kilogramo de ali-

mento, a razón de 2.0 Kg. al día durante los primeros 75 días 

de gestación y de 2.5 Kg. al día durante el 6ltimo tercio de 

la misma y 2) alimento para hembras lactantes, con un 15 % de 

P.C. y 3,500 Kcal. por kilogramo de alimento,a razón de S.S -

Kg. al dta por cerda en promedio. 
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3.2 Técnicas y métodos. 

La primera fase del estudio consistió en elegir de entre 

los tres módulos, aquel en donde se fuera a desarrollar el 

trabajo; de esta manera se eligió el módulo 2, dado que en é.!, 

te la información esti mis actualizada. 

Ya elegido el módulo se procedió a recopilar la informa-

ción de registros que fueron elegidos al azar, en los que se 

encontraron con mis frecuencia lactancias de 23, 28 y 35 días, 

con un tamaño de muestra para cada período de lactancia de --

15, 86 y 18 respectivaaente. 

El siguiente paso consistió en vaciar la información al -

registro individual de la hembra utilizado por el Departamen

to de Producción Animal: Cerdos, de la Facultad de Medicina -

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma -

de Hixico (Fig. 2), con lo que fue posible calcular datos co

mo: días de destete a primer servicio, dfas de destete a ser

vicio efectivo, intervalo entre partos, dfas abiertos, tiempo 

de gestación y días de lactancia 

Posteriormente se codificaron los datos, se perforaron -

tarjetas para computadora y se obtuvieron resultado~ por me-

dio del sistema de anilisis computarizado Statystical Analy-

sis System (S.A.S.) (4). 

Los resultados obtenidos corresponden a: Lechones Nacidos 

Vivos en el Parto Siguiente (LNVPS), Lechones Nacidos Huertos 

en el Parto Slguiente (LNHPS), Peso Individual del Lechón al 

Hacimiento en el Parto Siguiente (PILNPS), Peso de la Camada 

al Nacimiento en el Parto Siguiente (PCHPS), Días de Destete 

a Primer Servicio (.J)DPS), Días de Destete a Servicio Efectivo 
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Fig. 2.- Registro Individual de Hembra 

utilizado en el D.P.A.C. 

GliNJA BAZA IDEllTIFICACIOll 
PECHA DE l1ACIMIE1ITO PECHA DE IllGUSO 
EDAD A PJ.IMEB. SEi.VICIO PECHA DE DESECBO 

ROMERO DE PARTO 1 2 3 . 4 

PECHA PB.IMD SERVICIO 

m!llTD'ICACION DEL SEMENTAL 

PECHA Sl.G1JlmO SERVICIO 

IDENTIFICACION DEL SEMEN'lll. 

PECHA TERCER SDVICIO 

mENTilICACION DEL SEMENTAL 

PECHA DE PAi.TO 

Rº LECHONES NACIDOS VIVOS 

Rº LECHONES NACIDOS MtJERTOS 
PESO CAMADA AL HACIMIENTO (JCGS) 

RºLECBONES ADOPTADOS(+)DOHADOS(-) 

RºLECBOl~ MUEB.TOS EN LACTANCIA 

FECHA DE DESTETE 

11° LECBOllES DESTETADOS 
PESO CAMADA AL DESTETE CXGS) 

DIAS DB LACTACIOll 

11° DE SERVICIOS 

DUS DESTETE ler. SERVICIO &¡:;.&& 

DUS DESTETE SERVICIO EFECTIVO &&&&& 

INTBB.VALO ENTB.B PARTOS &&&&& 

DUS ABIEB.TOS &&&&& 

r¡ 6 
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(DDSE), Dias Abiertos (DA), Tiempo de Gestación (TG), Interv~ 

lo entre Partos (IP), Partos por Hembra por Año (PBA) y Lecho 

nea Racidoa Vivos por Hembra por Año (LNVHS). 

3.3 Diseño experimental. 

Se consideraron como variables independientes a los días 

de lactancia y como variables dependientes a: 

1) días de destete a primer servicio. 

2) dias de destete a servicio efectivo. 

3) lechones nacidos vivos. 

4) lechones nacidos muertos. 

S) peso individual del lech6n al nacimiento. 

6) peso de la camada al nacimiento. 

7) dias abiertos. 

8) tiempo de gestaci6n. 

9) partos por hembra por año, 

10) lechones ~acidos vivos por hembra por año. 

y como covariable se utilizo al nGmero de parto. 

El modelo estadístico utilizado fue el siguiente: 

tij • M + Ai + B1Xi + Eij. 

En donde: 

tij • variables dependientes. 

K • la media general. 

Ai • dtas de lacta~cia. 

1 1 • Coeficiente de regresión de las variables de-

pendientes sobre el nGmero de parto. 

Xi • nGmero de parto. 

lij • error con media cero y varianza ,,-2 • 
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3.4 Anilisis estadístico. 

Para la interpretaciGn de los resultados se utilizG el -

procedimiento de mínimos cuadrados (9) y para la comparaciGn 

múltiple de medias el procedimiento de Bonferroni, para tam~ 

ños desiguales de muestra (24). 
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IV. RESULTADOS 

Loa resultados obtenidos se encuentran representados en -

un cuadro y nueve figura, de la aiguiente manera: 

Cuadro 1.- Efecto del tiempo de la lactancia sobre las -

variables evaluadas, 

Figura 3.- Efecto del tiempo de la lactancia sobre el nú 

mero de Lacbones Nacidos Vivos y número de L~ 

cbones Nacidos Muertos en el Parto Siguiente. 

Figura 4.- Efecto del tiempo de la lactancia sobre el Pe 

so de la camada al Nacimiento y el Peso Indi

vidual del Lechón al Nacimiento en el Parto -

Suiguiente, 

Figura s.- Efecto del tiempo de la lactancia sobre los -
Dtas de Destete a Primer Servicio. 

Figura 6.- Efecto del tiempo de la lactancia sobre los -

Dtas de Destete a Servicio Efectivo, 

ligura 7.- Efecto del tiempo de la lactancia aobre 101 -

D~as Abierto,. 

Jigura a.- Efecto del tiempo de la lactancia sobre el -

Tiempo de Ge1taci6n, 

liaura 9,- Efecto del tiempo de la lactancia ,obre el I~ 

tervalo entre Parto,. 

Pigura 10.- Efecto del tiempo de la lactancia aobre el nG 

mero de Partos por Hembra por Aio. 

figura 11.- Efecto del tiempo de la lactancia aobre el n! 

aero de Lechones Racidoa Vivos por Beabra por 

Aio. 



VAJIABLBS • 
• LNVPS. 15 

/ LNNPS. 15 

i PILNPS. 15 

, PCNPS. 15 

DDPS. 1S 

DDSn. 1.5 

DA. 1S 

TG. 1.5 

IP. 15 

PBA. 1.5 

LNVBA. 1.5 

Cuadro l. EFECTO DEL TIEMPO DE LA LACTANCIA 

SOBRE LAS VARIABLES EVALUADAS. 

D I A 8 D B L A'C TA N'C I A 

23 28 

- ! s - ! s X N X N 

9.53 1.41 86 9,74 1.42 18 

0.73 1.51 86 0.36 0,70 18 

1.46 0,27 86 1.55 0.23 18 

14.03 3.40 86 15.00 2.72 11 

8.47: 6 .14 86 • 11. 29** 16. 56 18 

13.00 u:01 86 17.87 27 .14 18 

36.00 14.01 86 45.23 26, 82 18 

113.27 1.53 86 114.41 6.08 18 
a 14,12 86 b 27, 48 18 149.27 * 159.64 t 
• 0.21 86 0,30 18 2.46** 2,32** 

23,64 . 4 • .56 86 22.51 4,41 18 

35 

-
X 

10,39 

0.22 

l. 57 

16, 32 
b 

4.33** 
8,06 

43.06 

112.ll 

i55.17 

2.36 

24.54 

Literales no co•unea en el •iaao rengl~n indican aignificancia, 

* Significancia (P<0,05), 

** Significancia (P< 0,01). 

! 8 

1.38 

0,55 

0.18 
... 
'° 

2.53 

2.14 

11. 6.5 

11.65 

2 .11 

12. 63 

0.16 

3. 81 
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St¡nificado de las siglas utilizadas para las variables 

del cuadro l. 

LRVPS. 

LBMPS. 

PILRPS. 

PCRPS. 

DDPS. 

DDSB. 

DA. 

TG. 

IP. 

PHA. 

LIVHA. 

Lechones Racidos Vivos en el Parto Siguiente. 

Lechones Nacidos Muertos en el Parto Siguien-

te. 

Peso Individual del Lech6n al Nacimiento en -

el Parto Siguiente. 

Peso de la Camada al Nacimiento en el Parto -

Sigáiente ., 

Dtas de Destete a Primer Servicio. 

Dtas de Destete a Servicio Efectivo, 

Dtas Abiertos. 

Tiempo de Gestación. 

Intervalo entre Partos. 

Partos p~r Hembra por Año. 

Lechones Nacidos Vivos por Hembra por Año. 
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-10 

No. de 

lecho-

nes. 

9 

2 

1 

o 

21 

(LMVPS), _ 

(LNMPS). 

2 3 2 8 3 5 

Dtas de Lactancia 

Fig, 3. Bfecto del tiempo de lactancia sobre el n6mero 

da Lechones Nacidos Vivos (LRVPS) 1 el n6mero 

da Lechones Nacidos Muertos (LRMPS) en al Par

to Siguiente, 
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15 

14 

Pesa 

(1:g.) 

2 

1 

o 23 

22 

1 
28 

Dtas de Lactancia 

(PCRPS). 

(PILRPS). 

35 

Fig. 4. Efecto del tiempo de lactancia sobre el Peso 

de la Caaada al Raciaieato (PCRPS} y el Peso 

Individual del Lech6n al Raclaiento eu el -

Parto Si1aiente (PILBPS). 

FACULTAD DE MEDICINA VEW~IMMIA y ZOOTEC!'!C 

BIBLIOTECA U/·! ;1. M 
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15 

Dtas de 

destete 10 

a primer 

servicio 

5 

o 

23 

23 2 8 3 5 

Dtaa de Lactancia 

lig. S. &facto del tiempo de lactancia sobre loa Dtaa 

de Destete a Priaer Servicio (DDPS). 
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20 

15 

D!as de 

destete 

a ser--

vicio - 10 

efectivo 

5 

o 2 3 2 8 3 5 

D!as de lactancia 

Pig, 6, Efecto del Tiempo de lactancia sobre los -

D{as 'de Destete a Servicio Efectivo (DDSE), 



Días 

abier

tos 

so 

40 

30 

o 23 

·2S 

28 3S 

Días de Lactancia 

Fig. 7. Efecto del tiempo de lactancia sobre loa 

Días Abiertos (DA). 



26 

120 

Dtaa ll5 

de 

gest,! 

ciou no 

100 

o 2 3 2 8 35 

Dtaa de lactancia 

ria. 8. lfecto del ti-pode lactancia aobre el 

?ieapo de Ge•taciSa (?G). 
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160 

Inter-

valo -

entre 150 

partos 

(días) 

140 

o 23 28 35 

Días de Lactancia 

Fig. 9. Efecto del tieapo de lactancia sobre el 

Intervalo eatre Partos (IP), 
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2.5 

Partos 

por 

hembra 

por 

año 2.0 

(lo.) 

o 23 28 35 

Días de Lactancia 

Fig. 10. Efecto del tiempo de lactancia sobre el -

nGmero de Partos por Hembra por Año (PU). 
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2S 

Lecho-

nea n.! 

cidoa 24 

vivos 

por 23 

hembra 

por 
22 

año 

o 23 28 35 

D{aa de Lactancia 

rig. 11. Efecto del tiempo de lactancia sobre el -

nGmero de Lechones Nacidos Vivos por Hem

bra por Año (LRVBA). 
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V. DISCUSION 

Da acuerdo a los resultados obtenidos, se observo que el 

núaero de Lechones Nacidos Vivos.en al Parto Siguiente aumen

to conforma fu& mayor al tiempo de lactancia, lo que coincide 

con al¡unos autores (l,7,8,10,12,19,20,22,26,27,28,30,34); -

sin ambar¡o, la diferencia de 0.86 lechones nacidos vivos en

tre lactancias de 23 y 35 dlaa no es eatadlsticamante signif! 

cativa, tal c01Ro lo reportan otros (1,7,ll,35,36). Lo ante- -

rior pueda explicarse por al aumento en al porcentaje de la -

ovulación y al n4mero de cuerpos lGteoa en hembras a las que 

•• les ha dado mayor tiempo de lactancia. 

Con respecto al R4aero de Lechonas lacidoa Muertos en el 

Parto Si¡uienta, aste se vi& ausentado da manera no aignific~ 

tiva con lactancia• ••• cortas, lo cual puede estar ralacion~ 

do a una inYoluci6n uterina incompleta.¡ a una deficiente ia

plantaci6n de embriones, tal como lo mencionan varios autores 

(.12, 23, 31, 35). 

In relac.tan al Paeo da la Cac~a al lacimianto y al PHo 

Individaal del Lath&n al laciaianto en al Parto Siguiente, se 

encontr6 que auaentaron conforaa fue mayor al periodo de lac

tancia. In al primar caso es facilaante explicable debido al 

aayor nGaero de lechones nacidos YiYoa por caaada; sin eabar

go, lo segundo se contrapone con lo notificado por otros aut~ 

rea (22,25~29) ea el sentido de que entra•'• lechonas nascan 

aenor sera su paso individual. 

Bn lo que concierna a Días da Daetete a Priaar Servicio y 
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Dtaa de Desteta a Servicio Efectivo, aSlo •• obaervS una dif,!. 

rencia altaaente significativa (PC:0.01) para la primera va-

riable, lo que coincide con lo mencionado por la aayod'.a da. -

loa_autoraa (1,3,7,8,12,16,18,20,2S,27,31,3S,36) y que pudo -

deberse a que 16 da las hembras que tuvieron lactancias de 28 

dtaa aparentemente estaban gestantes y no ae lea detectS el -

retorno a calor. Bato repercutiS directaaente en loa Dtaa A-

biartoa y en fonaa significativa (P <O. OS) en el Intervalo •.!!. 

tra Partos. 

lleapecto a·l Tiempo ele GeataciSn, en contrapoaiciSn con o

ttoa autores (5,33), en este trabajo no hubo efecto alguno 

del tiempo ele lactancia sobre esta variable. 

Por Gltimo,aa encontrS una diferencia altamente aignific.! 

tiva (P< 0.01) en el ntimero ele Partos por E.uebra por Aio en-

tre cerdas con lactancias de 23 y 28 dtaa, a consecuencia ele 

una. deficiente detecciSn de calores en eataa tlltiaaa, lo cual 

fue meramente casual. ai ae toma en cuenta que fueron aaneja-

daa por loa miaaoa·trabajacloraa y cÜalquier falla ele latos en 

.. el manejo, clabi& repercutir en loa tras grupos. 

FACULTAD DE MEDICINA VfTERINA~IA Y ZOOTECl!a 

ilBLlOTECA U N A M 
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VI. CONCLUSIONES 

Con base en el anilisis de los resultados obtenidos, se -

concluye,que: 

1) La duración de la lactancia tiene un efecto significa

tivo sobre los días de destete a primer servicio, los cuales 

se incrementan cuando la lactancia es corta y disminuyen cuan 

do esta se prolonga. 

2) No existe efecto alguno del tiempo de la lactancia so

bre el de gestación, por lo que puede afirmarse que no hay -

una correlaciSn entre ambas variables. 

3) El nGmero de partos por hembra por año no varía en for 

ma significativa con lactancias de 23, 28 6 35 días, siempre 

que se lleve un manejo adecuado para cualquiera de los tres -

casos. 

4) La productividad de la hembra, medida en nGmero de le

chones nacidos vivos por hembra por año, se ve aumentada aun

que de manera no significativa, con lactancias de 35 días en 

relación a ~tras m&s cortas. 

5) Se sugiere~ que el período de lactancia m¡s adecuado -

para esta granja de acuerdo a sus condiciones de producción, 

es el de 35 días. 



33 

VII. LITEIATUIA CITADA 

1) Allricb, 1.D., Tilton, J.E., Jobnson, J.N., Slanger, w.D.

and Karchello, K.J.: Effect of lactation lengtb and fast-

ing on various reproductive pbenomena of sows. J. Anim. -

!!:!.:., 48, (2) : 359-362 (1979.). 

2) Antonet's, G.V.: The effect of birtb weight and age at 

weaning on growth of piglets. Svinovodstvo, 12: 23-25 

(1975). En: Anim. Breed. Abst., ,!!, (12) : abst. 5758 

(1976). 

3) Antonet's, G.V.: Tbe relationship of growtb and develop-

ment of piglets witb their birth weigbt and age at weaning. 

Svi-narstvo, 24 : 50-51 (1976). En: Anim. Breed. Abst., .!l, 

(6) : abst. 3005 (1979). 

4) Barr, A.J., Goodnight, J.P. and Belwig, J.P.: An user's -

guide to the statistical analysis system. North· .Carolina -

State Univeraity, Raleigh, North Crolina, 1976. 

5) Bi~anin, K., Perie, I.: The effect of aome factora on pre.a. 

nancy duration of swedish landrace sows under conditions -

of early weaning. Stocarstvo, ll, (9-10) : 317-321 (1979). 

En: Anim. Ereed. Abst., ,!!, (5) : abst. 2587 (1980). 



34 

6) Bravo, r.o.: Diarreas por nutrici6n J mal manejo, Memo- -

rías del simposium sobre la preaentaci6n y el control de 

las diarreas ea cerdos, Asociación Hezicaaa de Veterina-

rios lspecialistaa ea Cerdos, M,zico, D.F., 18-23, 1~84, 

7) Cole, D.J., Varley, L.A, and Bu¡hes, P.E,: Studies in aow 

reyroductioa. 2, The effect of lactation length on the 

subaequent reproductiva phenomena of sow. Ania. Prod,, 

20: 401-406 (197S). 

8) Dagorn, J., Ferradini, N.: The age of piglets at weaning 

and ita econoaic consequencea. Eleva1e, i.!,: 107-111 --

(1976). In: Ania. Bread. Abat •• ,!!., (12) : abat, S792 -

(1976). 

9) Daniel, w.w.: Bioatatistic1, foundation for analysis ia -

the health acieaces. Liausa, llhico, 1979. 

10) Daniel•••• V,: lesult• fa?our 4 - week "8&Diag. Pig Iater

aatioaal, 10,. (6) : SO (.1980). 

11).Elliot, _J.I., E;i.ag, G.J. aad l~bertaóa, B.A.: leproduc--

tiT• perforaaace of the sow subaequeat to weaaia1 pi1lets 

at U,:th. Caa. J. Aaia. Sd., ll : 65-71 (1980). 

12) Eagliah, P.a., Saith, V.J. aad Mac Lean, A.: The aow; ia

proTf.•1 her _effi.ciency. El Mattual lloderao 1 S.A., N,zico, 

D.r.-, 1981. 



35 

13) Felix, K.r.: Efecto de la edad al destete aobre el compo!. 

taaiento reproductivo· de la cerda y el crecimiento de le

cbonea hHta 70 dfaa de edad. Porciraaa, !, (94) :· 5-13" -

. (1983). 

14) Germanova, L.: leproductive ,•rformance of aova tbat bad 

been weaned at 21, 30 and 60 daya of age. Zbivotaov'dni -

!!!!ti,.!!, (2) 46-50 (1979). En: Anim. Bread. Abat., -

.i!, (11) : abat. 6843 (1980). 

15) Gordon, J.K.: Bffecta of aeveral weaning procedurea on 

tbe interval of eatrua in aova. Can. J. Anim. Sci., S4 

521-522 (1974). 

16) Ialaa, A.A.: Efecto del periodo de lactaci6n en loa para

metroa reproductivos de la cerda. Teaia de licenciatura. 

rae. de Ned. Vet. y Zoot. Universidad Racional Aut6noma -

de Nixico. Naxico, D.r., 1982. 

17) Krua, J.L., Bay,, v.w., Croavell, G.L., Dutt, I.B. and -

Kratser, D.D.: Effect of lactation lengtb on reproductiva 

performance of ,wine. J. Ania. Sci., l!.; 216, abat. 301 

(19.74). 

18) :1ad'bavan, 1., laja C.K.1.V.: lfhct of early veaniog oo tbe 

futura reproducti~• performance of aova. Kerala J. Vet. -

Sel.,!, (2) 1 186-191 (1978). loa Ania. Breed. Aba~., -

.i!, {1) : abat. 202 (1910). 



36 

19) Marx, D., Roepfner, G.: Reproductive performance of sows 

after varying lactation lengths and following hormonal in 

duction of oestrus after a 14 to 19 day lactation. 

Züchtungskunde, 48, (1) : 29-44 (1976), En: Anim. Breed.

!!!.!..!.:., 44, (8) : abst. 3843 (1976), 

20) Mileki~, M.: Tbe effect of different lengths of lactation 

on reproductive cbaracters of sows under commercial cond! 

tions. Arbiv za Poljoprivredne Nauke, ll, 114 : 17-29 --

(1978). En: Pig Neva Inf., 1, (2): abst. 1114 (1982). 

21) Montea, e.o.: Estudio comparativo entre dos diferentes -

sistemas de maternidad dentro de la misma granja durante 

la etapa de lactancia en cerdos. Tesis de licenciatura. 

Fac. de Med. Vet. y Zoot. Universidad Racional AutOnoma -

de Maxico. Mixico, D.F., 1982. 

22) Moody, H.W., Baker, D~S,, Baya, V,W, and Speer, V,C,: 

Effect of reduced farroving interval on sov productivity. 

J. ADi•• ·Sci ,·, ,!! : 76-79 (1969). 

23) Moody, H.W. and Speer, V,C.: Factora affecting sov farro~ 

ing interval. J. Anim. Sci., 32: S10-Sl9 (1971). 

24) Retar, J. and Waaaerman, W,: Applied linear statistical -

modela, 4th, ed, Richard D. Irving Inc., O,S,A,, 197S, 



37 

2S) Omtvedt, I.T., Stanislaw, C.M. and Whatley, J.A. Jr.: Re

lationship of gestation lengt~, age and weight at breed-

ing, and gestation gain to aow productivity at farrowing, 

J. Anim. Sci., ,ll: S3l-S3S (196S), 

26) Pay, H,G,: The effect of short lactations on the producti 

vity of sows. Vet. lec., ll: 2SS-2S9 (1973), 

27) Plonka, S,, Paachma, J. and Jablo6aki, K,: The repdoduc-

tive performance of aows weaned on the day of parturition, 

loczniki Naukowe Zootechniki, l, (1) : 141-14S (1980), 

En: Pig News lnf,, !, (4) : abat. 2S4S (1981). 

28) Polge, C.: Reproductiva phy~iology in the pig with ape- -

cial reference to early weaning. Proc, Br, Soc. Anim. 

Prod,, : S-18 (1972), 

29) Prange, H.: Litter size in pigs and ita effect on perfor

mance and health. Monatabefte fur Veterinarmedizin, 1!, -

(S) : 164-171 (1981), En: Pig Rews lnf., 1,, (2) : abst, -

1121 (1982). 

30) lummer, B,J., Elze, K,: Control of tbe puerperium in pig under con

ditiona of an extremely ahort suckling period. Part l. Resulta of -

bistological studies on postpartum involution and regeneration of -

tbe uterus with atremely sbort suckling period and medical control 

of tbe course of the puerperium, Arch. Exp, Vet., 34, (4) : S1S-S26 

(1980). En: Anim. Breed. Abst., !!_, (S) : abst. 2762 (1981). 



38 

31) Svajgr, A,J., Hays, V.W., Cromwell, G,L, and Dutt, R.H.: 

Effect of lactation duration on reproductive performance 

of aows. J. Anim. Sci., 38 : 100-lOS (1974). 

32) Urunov, Kh., ~hidarov, ~h.: Performance of early weaned -

pigs. Svinovodstvo, 1: 20 (1976). En: Anim. Breed. Abst., 

,il, (12) : abst. S775 (1976), 

33) Vanstalle, A., Bienfet, V., Lomba, P.: Relationship among 

duration of pregnancy, litter size and mortality in pie-

train and belgian landrace piga. Annls. Med. Vet., fil, -

(1) : 2S-38 (1980). En: Anim. Breed. Abst., 48, (10) : -

abat. 61SO (1980). 

34) Varley, M.A. and Cole, D.J.: Studiea in aow reproduction. 

5. The effect of lactation length of the aow on the sub-

sequent emhryonic devel~pment. Anim. Prod., ,ll, (1) : 79-

8S (.1976). 

3S) Varley, M,A. and Cole, D.J.: Studiea in sow reproduction. 

6. The effect of lactation length on pre-implantation 

loases. Anim. Prod., ll: 209-214 (1978). 

36) Walker, B. •nd Watt, D.: The effect of weaning at 10, 25 

or 40 days on the reproductiva performance of aova from -

the first to the fifth parity. J. Agríe, Sci. Camb,, 92 

449-456 (.1979), 



39 

37) Wandurski, A.: The effect of early weaning on the reprodu~ 

tive performance of sows. Hedycina Weterynaryjna, lZ., (1) 

: 2~-29 (1981). En: Pig News Inf., 1, (2) : abst. 863 

(1982). 

38) Zebrowski, Z., Ryskowski, J.: Investigations on the rear-

ing of piglets weaned at 21 and 35 of age under commercial 

conditions. Prace i Materialy Zoot., l: 74-75 (1975). 

En: Anim. Breed. Abst., 44, (5) : abst. 2220 (1976). 


	Portada
	Contenido
	I. Resumen
	II. Introducción
	III. Material y Métodos
	IV. Resultados
	V. Discusión
	VI. Conclusiones
	VII. Literatura Citada

