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l. RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la pérdida de grasa dorsal durante la primera lactancia y el 

rendimiento reproductivo en las cerdas durante el segundo parto, en 60 hembras 

primíparas. La grasa dorsal se midió a los 110 días de gestación y al momento del destete 

(17 días post - parto) utilizando el aparato de ultrasonido Renco LEAN-METER diseñado 

para medir la profundidad de grasa dorsal. Posteriormente se obtuvo el rendimiento 

reproductivo al segundo parto con el programa de computación PIG-CHAMP y los datos 

obtenidos fueron evaluados estadísticamente mediante una regresión simple utilizando el 

programa de computación SAS - 1998. Los datos reportados en este estudio muestran 

que a mayor pérdida de grasa dorsal durante la primera lactancia hay un menor 

rendimiento reproductivo al segundo parto, observando, además, que cuando se prolonga 

el intervalo destete-calor se normaliza el rendimiento reproductivo al segundo parto. 
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11. INTRODUCCIÓN 

En México, la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia por su aportación a la 

producción total de cárnicos, a nivel mundial ocupa el lugar numero 18 en producción de 

carne de cerdo y se ubica como segundo productor latinoamericano (Pérez, 2000). 

Actualmente con el ingreso de México al Tratado de Libre comercio con América del Norte 

este sector ha venido enfrentando una serie de asimetrías entre los socios comerciales 

(Estados Unidos - Canadá) que, sin duda, han puesto en desventaja a esta actividad (De 

la Rosa, 2001). No obstante, su relevancia reside en que, la misma, proporciona un 

conjunto de productos importantes sobre todo en la dieta de los estratos de bajos 

ingresos de la población y da lugar a una amplia y compleja cadena productiva que incluye 

la producción de granos forrajeros y oleaginosas (dinamizando así el sector agrícola), la 

elaboración de alimentos balanceados, fármacos, biológicos veterinarios y la operación de 

establecimientos de sacrificio, despiezado y de industrialización de la carne, generando 

350 mil empleos directos y 500 mil indirectos (Pérez, 2002). 

En nuestro país los valores máximos productivos de la industria porcícola se 

concentran en las explotaciones tecnificadas o intensivas. Esto se debe a que en ellas se 

cuenta con calidad genética, espacios apropiados de acuerdo al nivel de desarrollo 

productivo, alimentación con productos balanceados para cada etapa y supervisión médica 

continua (Flores, 1983). Sin embargo, los grandes desafíos debidos a la firma del tratado 

de comercio internacional y los múltiples acuerdos entre naciones han eliminado las 

barreras en la comercialización. Por esta razón se obliga a que los grandes proyectos de 

desarrollo porcino vayan cambiando la estructura de los sistemas de producción 

internacional concentrándose en explotaciones de mayor tamaño y más industrializadas. 

Esto hace necesario encaminar muchos esfuerzos para mejorar la producción porcina en 

Latinoamérica (Buxade, 1999). 
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III. REVISION DE LA LITERATURA 

3.1 LA CERDA REPRODUCTORA 

Actualmente, con respecto a la cerda reproductora y gracias a los avances en 

aspectos relativos a la mejora genética, se han desarrollado hembras de mayor tamaño, 

mas magras y más precoces. De esto se espera en definitiva un mayor numero de 

lechones destetados por año por cerda alojada. Este tipo de manipulación ha repercutido 

en la obtención de animales mas delicados y con menos reservas corporales, por lo que 

los ajustes nutricionales y de manejo son componentes clave para que las cerdas 

modernas alcancen todo el potencial genético para la reproducción (Quiles, 2002). 

En la mayoría de las especies los ciclos reproductivos se han ido ajustando de 

acuerdo a los recursos alimenticios disponibles y la fisiología animal (especialmente en las 

hembras). A su vez, se ha ido adaptando para satisfacer los requerimientos nutricionales 

relacionados con la reproducción. En este sentido, es común que las hembras tiendan a 

acumular reservas corporales para suplir la falta de alimento en momentos clave como la 

lactación, o ajustar los ciclos reproductivos con la disponibilidad máxima de nutrientes 

(Carrión, 2002). 

La influencia de la alimentación sobre la reproducción inicia con la vida de los 

animales, ya que el plan nutricional de los animales jóvenes puede afectar a la pubertad. 

Durante la gestación, las hembras tienen necesidades específicas en nutrientes para el 

mantenimiento y crecimiento de los fetos. Sin embargo existen otros factores que inciden 

sobre el desequilibrio entre el aumento de la productividad de las reproductoras y su 

capacidad de hacer frente a las exigencias reproductivas. Entre ellos se encuentran: 

El numero de días de lactancia. Esto se hace con el objetivo de incrementar el 

número de ciclos por reproductivos por año, así como, por razones sanitarias. (Si 

este es demasiado precoz afecta la presentación del celo de las reproductoras en 

el siguiente ciclo). 
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Las condiciones ambientales en las instalaciones de lactación. Esto influye sobre el 

consumo voluntario de la cerda en lactación. 

El fenotipo de la reproductora que también afecta la capacidad de ingestión. 

(Carrión, 2001). 

Por otro lado, investigaciones recientes como las realizadas por Sinclair et al. (2001) 

han establecido que las cerdas, especialmente las primíparas, pierden excesivamente su 

condición corporal (proteína y grasa) y esto, a su vez, extiende el intervalo de destete y 

retorno al estro (Jones. et al., 1999). Algunas causas que se asocian es el consumo 

voluntario de alimento en las cerdas de nuestros días, que durante la lactancia es 

frecuentemente bajo, especialmente para cerdas de primer parto y por lo tanto no 

proveen suficiente energía o nutrientes para la producción de leche (Aherne, 1999). El 

NRC de 1986 reportó que con alimento ad libitum el promedio diario de consumo de 

alimento sobre 28 días de lactancia fue de 4.27 kg (de 3.76 a 4.80 kg) para hembras 

primerizas y 4.90 kg (de 4.30 a 6.60 kg) para cerdas multíparas (Aherne, 1999). 

2.3 NUTRICION Y LACTACIÓN 

Un inadecuado consumo de nutrientes durante la lactación disminuye la producción de 

leche, incrementa la perdida de peso y puede afectar el comportamiento productivo 

subsecuente. (Ray, D. 1996). Los requerimientos de nutrientes de la cerda lactante 

dependen de su peso corporal, número de lechones, nivel de producción de leche, 

composición corporal y cambio de peso esperado al final de la lactación. (Quiles, A. 2002) 
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Por otra parte, es importante considerar lo referente a la calidad de la leche de la 

cerda desde el punto de vista de su composición (Cuadro 2), ya que durante las 2 o 3 

primeras semanas de vida los lechones dependen para su abastecimiento de nutrientes 

casi totalmente de la leche materna (Lewis, 2001). 

Cuadro 2.- Composición total de la leche de cerda durante toda la lactación 

(Lewis, 2001) 

Constituyentes 

~~os to~~~-------------- _____ J __ 
~:~atoral(PD __________ ---- __________ ¡ _____ _ 
Proteína eñ-Süero-(i>Sy------ ---- --- - -
----·--------·-···-- -·---·-····-·-·-··-·---·----- -···--

Concentración 

18.5 

7.1 

5.6 

5.2 

PS: PT 57.9 
-¡gG(iñgtrñlf ________ __ ____ ------ - 1.6 

Ig M (mg/ml) 1.7 
---------------·-·-.. ·----··--·······--·--·-···-··--···· 
Ig A (mg/ml) 5.2 
Albúmina (m9/ml) -·---·------····-····--···-·····-·-····--- 4.5 
lg G :PS_________________ -- ......... . 5.3 

Ig M : PS 5.6 
---------·------···-··-··-------·---·-·-·--··---············· 
IgA : PS 17.2 

----------·· --------------·--··-------·----······················ 
Albúmina: PS 14.9 
Céi1esteíoT ___________ _________ ---·····[ 33.8 

Elementos lnorglinlcas (ppm) 

ca 1510.5 
-K ------------------------- ---------······· .. 356.2 

,____ ____________________ ·····--·····-·····--·-· --·····-

Mg 78.9 

Na 390.9 
-¡;---------·--···- - ·--- ··- -----¡04¡::9 

s 
Al 
---·-------------------··--·-----·---···--·-······-
B 

Cu 

Mn 

Mo 

Zn 

36.1 

1.79 

3.45 

2.01 

0.1 

0.1 
7.35 .. 
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Los componentes de la leche materna derivan de la sangre. Existen componentes 

mayores, como las proteínas, la grasa y la lactosa que se sintetizan en la célula epitelial a 

partir de las sustancias precursoras; a su vez, los componentes menores, como las 

vitaminas, los minerales y las inmunoglobulinas, se incorporan por medio de un pasaje 

selectivo, sin cambiar su formula química (Medel, 2001). Por lo tanto, es necesario 

conseguir una elevada tasa de alimentación durante la lactancia y mantenerla durante 

todas las fases de la misma. Diversos estudios como los realizados por Koketsu et al. 

(1996) han demostrado una relación estrecha entre la insulina y la cantidad de leche con 

la frecuencia de secreción de LH encontrando además del nivel de alimentación, la 

concentración del Factor de Crecimiento tipo Insulina (IGF) y los pulsos de LH. (Medel, 

2001).(Fig 1) 

J. Consumo. 
t movilización proteína/grasa 

" i i , , 
" 

J, Insulina 
1 1 

t opioides t cortisol 

i ~- i 
J. IGF 1 

1 1 

FOLICULAR 

Fig. 1 Mecanismos propuestos para el incremento IDC en cerdas subalimentadas durante 

la lactancia. (Carrión et al., 2001) 
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Los efectos de la insulina sobre la secreción de LH no son inmediatos, no hay un 

efecto significativo en la secreción de LH en cerdas tras un ayuno de 24 h, a pesar de los 

bajos niveles de insulina (2.5 vs 29 ~1UI/ml). Sin embargo si esta situación se prolonga si 

se observa un efecto negativo. En cerdas diabéticas sin tratamiento insulínico durante 7 

días, no existe capacidad de reacción in vitro de las células hipofisiarias a la hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRH) o in vivo (Carrión et al., 2001). Por su parte, los 

corticosteroides son habitualmente producidos en situaciones de estrés. La concentración 

de corticosteroides en plasma se ve incrementada por la restricción de alimento. Los 

corticosteriodes disminuyen la respuesta de la LH a la GnRH exógena y bloquean el pico 

preovulatorio de LH. Por tanto, la activación de las glándulas adrenales durante un 

proceso de restricción alimentaría puede implicar efectos negativos sobre la reproducción 

de la cerda (Carrión et al., 2001). 

Ante la imposibilidad de movilizar mucho tejido graso, las cerdas de alto 

crecimiento magro (CM) movilizan tejido magro con el fin de aportar energía para la 

producción láctea. Las cerdas de alto CM afrontan la lactancia con mas tejido muscular y 

menos grasa dorsal que las de menor CM (Medel, 2001). El consenso es, que el 

incremento del catabolismo tisular es asociado con bajas concentraciones de insulina e 

IGF-1 en el plasma, incremento del cortisol y supresión de la LH, concordando con el 

concepto que el balance negativo de energía y aminoácidos podrá disparar cambios en la 

circulación de metabolitos así como el metabolismo hormonal que inhibe la liberación de 

hormona liberadora de LH (Aherne, 1999). 

En resumen, las características reproductivas están afectadas por la nutrición que 

altera su estado fisiológico, composición corporal y en muchas ocasiones, a través de su 

sistema endocrino (Roderick, 1985). 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

~ Determinar el efecto de la pérdida de grasa durante la primer lactancia con el 

rendimiento reproductivo de cerdas al segundo parto. 

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES. 

4.2.1 Relacionar el porcentaje de pérdida de grasa durante la primer lactancia 

con respecto a los parámetros reproductivos al siguiente parto. 

4.2.2 Determinar las variaciones en el intervalo destete-calor (IDC), lechones 

nacidos totales (LNT) y lechones nacidos vivos (LNV) en cerdas de segunda 

gestación, respecto a su primer parto. 

V. HIPÓTESIS 

A mayor perdida de grasa en la primera lactancia, se dará un menor rendimiento 

reproductivo al segundo parto. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizo en una granja comercial de ciclo completo con 1300 

vientres localizada en Av. General Mariano Ruiz # 121, Santiago Cuautlalpan, municipio de 

Texcoco, Estado de México. Con 4,500 msnm, el clima es templado semiseco, con una 

temperatura media anual de 15.9 ºC y una precipitación pluvial media anual de 686.0 mm. 

Sus vientos dominantes son del sur. 

Para el presente trabajo se utilizaron 60 cerdas de primer parto a las cuales se les 

midió la grasa dorsal utilizando el aparato de ultrasonido Renco LEAN-METER diseñado 

para medir la profundidad de grasa dorsal. 

La medición se realizo al nivel de la última costilla y 6 cm paralelo a la espina 

dorsal (P2) por ambos lados y el promedio que se obtuvo en ambas lecturas fue el valor 

considerado. 

Las variables dependientes para evaluar el rendimiento reproductivo de las cerdas 

durante la primera lactancia y sus repercusiones sobre el número total de lechones en el 

siguiente parto se analizaron mediante un diseño con diferente número de observaciones, 

las cuales fueron divididas en 3 grupos (tratamientos) de acuerdo a la pérdida de grasa 

dorsal (1,2 y 3 mm) utilizando el procedimiento del modelo: 

Vi = a + Pxi + ei 

En donde: 

Yi = Variable dependiente 

A = punto de origen o intercepto 

B = Efecto de la pérdida de grasa en cada uno de los tratamientos. 

Xi = valor del i-esimo tratamiento 

ei = error experimental 
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Para determinar la ecuación que predice el rendimiento reproductivo de la cerda 

durante la primera lactancia y sus repercusiones sobre el número total de lechones en el 

siguiente parto en cada uno de los tratamientos, se utilizo una regresión simple. 

6.1.1 MANEJO REPRODUCTIVO 

Las cerdas que se utilizaron son Fl York/Landrace las cuales se manejan 

reproductivamente de la siguiente manera: 

6.1.2 SELECCIÓN 

Cerdas con 5 meses de edad y un peso promedio de 95 kg. Las cuales deben 

de tener un rango de grasa dorsal de 10 a 14 mm. 

6.1.3 ADAPTACIÓN 

Las cerdas son ingresadas a corrales de piso de cemento con un espacio vital 

de 14 m2 por cerda con una densidad de 10 cerdas donde la alimentación es a 

libre acceso con alimento de reemplazo (14% de PC y 3100 Kcal) con un 

tiempo de estancia de 90 días. Se aplica el programa de vacunación, el cual 

incluye: Parvovirus, Leptospira, Erisipela, Ojo azul, Fiebre Porcina Clásica, 

Enfermedad de Aujeszky. Se realiza la detección de celos dos veces al día, por 

la mañana y por la tarde. Las hembras que presentan el tercer celo pasan al 

área de gestación a los 8 meses de edad. 
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6.1.4 INCORPORACIÓN AL AREA DE GESTACIÓN 

Las hembras de reemplazo se incorporan a los 8 meses de edad y tener el 

tercer celo detectado, alojándose en jaulas individuales (2 m de largo por 60 

cm de ancho y 1.3 m de altura). Realizando el primer servicio con inseminación 

artificial en el 100% de las hembras empleando tres inseminaciones. El 

programa de alimentación para las hembras reproductoras, se aplica de 

acuerdo a los siguientes estados reproductivos: 

~ De la primera monta a 21 días de gestación. Se administran 2 kg de 

alimento de gestación con 14 % de PC y 3100 Kcal. 

~ Del día 22 al día 85 se administran 3 kg de alimento de gestación. 

~ Del día 85 al día previo al parto. Se administran 3.5 kg de alimento 

de gestación medicado con furazolidona 220g(fon., Ácido acetil 

salicílico 1 Kg(fon., Clortetraciclina 200 g(Ton. 

6.1.5 LACTANCIA 

cerdas 

Durante su lactancia se colocan en jaulas de maternidad de piso de malla de 

acero aplicando el siguiente programa de alimentación: 

~ 1 día posparto. Se administra 500 g de alimento de lactancia con 

16 % de PC y 3400 Kcal. 

~ 2 día posparto. Se administra 1.5 kg de alimento de lactancia. 

~ 3 día posparto. Se administra 2.5 kg de alimento de lactancia. 

~ 4 día posparto. Se administra 4.5 kg de alimento de lactancia. 

} 5 día posparto. Se administra alimento de lactancia a libre acceso, 

del cual las hembras primerizas consumen un promedio de 4.5 kg 

La lactancia tiene un periodo de 17 días. El día del destete no se alimenta a las 
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6.1.6 INTERVALO DESTETE CALOR 

En el intervalo destete calor se administra alimento de lactancia a libre acceso. 

El alimento empleado se formula en la granja utilizando como materia prima sorgo, 

soya, aceite de soya, salvado y una base de vitaminas, minerales y aminoácidos de la 

marca Euronutec. 

Para evaluar la correlación en los niveles de grasa dorsal se realizaron dos 

mediciones, la primera se realizó a los 110 días de gestación y la segunda se efectuó el día 

del destete (17 días pos-parto). 

El registro de los datos obtenidos se llevo empleando el programa de computación 

PIG-CHAMP versión 3.07 (2002) que es un sistema computacional para la administración 

de granjas porcinas. A través de este programa se evaluaron los siguientes parámetros: 

Intervalo destete calor (IDC), fertilidad y rendimiento de camada al segundo parto. 
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VII. RESULTADOS 

Tabla 4. Datos obtenidos 

No.De Grasa a Grasa LNV LNT 
IDC 

Cerda 110 dfas a destete Perdida 2 parto 2 parto 

1. A2927 16.5 17.5 -1 5 9 10 

2. A2700 19.5 20 -0.5 2 3 3 

3. A2915 17.5 17.5 o 5 11 12 

4.A2928 16.5 16.5 o 5 13 15 

5.A2899 13 12 1 23 10 10 

6.A2938 19.5 18.5 1 56 11 14 

7. A2887 15 13.5 1.5 26 6 6 

8.A2921 20 18.5 1.5 5 13 14 

9.A2985 9.5 8 1.5 7 10 10 

10.A2990 18.5 17 1.5 11 7 8 

11.A2849 16 14 2 35 12 13 

12.A2850 13 11 2 5 8 11 

13.A2963 15 13 2 28 10 11 

14.A2967 13.5 11.5 2 6 9 9 

15.A2992 21.5 19.5 2 11 11 11 

16.A2910 17 14.S 2.5 5 11 11 

17.A2984 24 21.5 2.5 7 7 7 

18.A2858 14 11 3 39 10 10 

19.A2877 19.5 16.5 3 7 8 8 

20.A2975 21 18 3 6 11 11 
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Tabla S. Datos obtenidos 

No.Da Grasa a Grasa LNV LNT 

Carda 110 dlas a desteta Perdida IDC 2 parto 2 parto 

21.A2853 17.5 14 3.5 27 14 14 

22.A2893 17 13.5 3.5 5 4 6 

23.A2629 18 14.5 3.5 6 11 11 

24.A2930 16 12.5 3.5 7 8 9 

25.A2936 20 16.5 3.5 69 14 14 

26.A2953 17.5 14 3.5 5 9 9 

27. A2913 17.5 13.5 4 49 10 10 

28.A2918 18 13.5 4.5 28 12 13 

29.A2979 25.5 21 4.5 8 10 10 

30.A2885 15 9.5 5.5 6 7 7 

31.A2896 24 18 6 6 4 15 

32.A2901 15 9 6 5 6 6 

33.A2904 20.S 14.5 6 6 6 6 

34.A2890 21 14 7 5 11 11 

35.A2865 22 14 8 8 6 6 

36.-A2869 23 15 8 8 12 14 

37.A2879 25 16.S 8.5 6 10 10 

38.A2884 23 13 10 27 8 8 

39.A2878 23 11.5 11.5 9 6 8 

40.A2866 24 12 12 25 12 13 
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MORTALIDAD 

El número de animales analizados se redujo debido a problemas en las cerdas 

durante el primer parto ó al segundo parto por lo cual se desecharon. Algunas de las 

razones para esto se muestran en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6. Cerdas desechadas después del primer parto. 

No. De cerda Grasa a 110 dias Grasa a destete Perdida Causa de desecho 

1.- A2908 16.5 14 2.5 Desecho por capacidad reproductiva 

2.-A2955 12.5 o 12.5 Muerte por neumonía aguda 

3.-A2961 13.5 11.5 2 Camada pequeña 

4.-A2978 20 17.5 2.5 Problemas de patas 

5.-A2986 19.5 18 1.5 Problemas de patas 

6.-A2994 29.5 23 6.5 Problemas de patas 

Tabla7. Cerdas desechadas después del segundo parto 

No. De cerda Grasa a 110 dias Grasa a destete Perdida Causa de desecho 

1.-A28SO 13 11 2 Camada pequeña 

2.-A2858 14 11 3 Anestro 

3.-A286S 22 14 8 Anestro 

4.-A2878 23 11.5 11.S Camada pequeña 

S.-A2887 15 13.5 1. 5 Camada pequeña 

6.-A2901 15 9 6 Problemas de patas 

7.-A292S 15 13.5 1.5 Problemas de patas 

8.-A2928 16.5 16.5 o Muerte 

9.-A2983 17 15 2 Aborto 

Además de lo señalado hubo 5 cerdas más que fueron desechadas por 

presentar dos repeticiones en el área de reemplazo. 
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VARIABLE DEPENDIENTE ECUACION LINEAL (X PERDIDA DE GRASA) 

Lechones nacidos vivos (LNV) 
LNV = 9.49 + (- 0.076) 

2 lactancia 
. ., •. ' 

Lechones nacidos totales (LND 
LNT = 10.14 + (- 0.24) 

2 lactancia 

Intervalo destete calor (IDC) IDC = 16.32 + (-0.20) 

Para determinar la ecuación que predice el IDC y sus repercusiones sobre el 

número total de lechones en el segundo parto, se utilizo una regresión simple. 

-

VARIABLE DEPENDIENTE ECUACION LINEAL X = IDC 

LNV 2 PARTO 8.15 + 0.070 

LNT2 PARTO 9.04 + 0.065 
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Para ilustrar el comportamiento que presentaron las cerdas durante su segundo 

evento reproductivo las gráficas 1, 2 y 3 muestran como el número de lechones nacidos 

totales (LNT), los lechones nacidos vivos (LNV) y el intervalo destete calor (IDC), (Con 

relación al nivel de grasa dorsal expresada en milímetros) . En estas graficas podemos 

observar que a medida que se pierde grasa dorsal, el número de LNT, LNV se ve 

disminuido. 

Grafica 1.-LECHONES NACIDOS TOTALES AL 2° PARTO 
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Grafica 2. LECHONES NACIDOS VIVOS AL 2° PARTO 
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En el caso del IDC se establece una correlación negativa entre la pérdida de grasa dorsal 

y los días del IDC. 

Grafica 3. INTERVALO DESTETE CALOR 
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En las graficas 4 y 5 se observo un aumento de LNV y LNT al prolongarse el IDC, y sus 

respectivas tendencias 

Gráfica 4. IDC Y LECHONES NACIDOS TOTALES AL 2° PARTO 
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Gráfica S. IDC Y LECHONES NACIDOS VIVOS AL 2° PARTO 
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VII. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se observo que el número de LNV y LNT en el 2° parto está 

relacionado con los milímetros de GD que pierden las cerdas durante su primera lactancia. 

Me Namara et al. (2002) reportó que la producción de leche en cerdas que cuidan 

camadas grandes altera su condición corporal. En una evaluación en diferentes piaras, 

Pérez (2002) menciona datos del efecto de la pérdida de GD al primer servicio en su 

desarrollo productivo, en el cual a medida que se pierde GD (18.5 - 12.2) disminuye las 

camadas por hembra (3.75 - 2.31), el numero de LNV (32.8 - 24) y el numero de 

lechones destetados (30.1 - 21.9) lo cual fue semejante a los datos obtenidos durante 

nuestra evaluación. 

Debido a que las dietas en lactancia normalmente suelen tener una menor 

cantidad de EM así como de proteína al que en la actualidad las cerdas por su genética 

requieren la GD disminuye en cuanto el tamaño de la camada aumenta, Kim et al. (2001) 

mencionan que al aumentar las necesidades de nutrientes para la producción de leche en 

la glándula mamaria lactante ocurre la movilización de tej ido, como si en el suministro de 

la dieta no se encontraran los nutrientes necesarios. 

Cabe señalar que en estudios como los realizados por Clowes et al. (2003) se liga 

la perdida de GD a la pérdida de proteína corporal. Observando además que en las cerdas 

con mas pérdida de proteína corporal en lactación disminuía el numero de folículos de 

talla-grande en los ovarios al momento del destete y por lo tanto había un agrupamiento 

folicular preovulatorio de pequeña talla, esto determina que el numero de ovocitos 

liberados será menor con una consecuente baja de lechones nacidos. Además de lo 

mencionado anteriormente Driancourt et al. (2003) señalan que el fluido folicular del 

ovario contiene gran cantidad de IGF-1, así como hormonas esteroidales, como E2 y los 

reporta como factores que influencian la habilidad de los ovocitos para ser fertilizados y 

desarrollar dentro un embrión así como su sobrevivencia. En este sentido Quesnel et al. 

( 1998) reporta que el contenido de IGF-1 folicular se presentaba en bajos niveles en 

cerdas que perdían mas del 20% de su peso vivo en lactancia. 
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Hay que mencionar que la perdida de GD se encuentra influenciado entre otros 

factores por la ingesta de alimento durante la lactancia, Borbolla ( 1997) encontró que un 

consumo mayor de 5 kg en promedio de alimento evita la perdida de peso, mientras que 

un consumo diario de mas de 8 kg promedio evita la pérdida de GD, esto es importante ya 

que 1 % de pérdida de GD en lactancia da como resultado 0.1 lechones menos en la 

siguiente camada. En nuestro trabajo no se evaluó consumo de alimento en la lactancia, lo 

que seria útil en futuros trabajos. 

En otros estudios realizados por Zak et al. (1997) se observa que en restricciones 

alimentarías por periodos de 7 días reduce la secreción en plasma de LH, y al contrario, la 

realimentación por 7 días incrementa los pulsos de secreción de LH . En resultados 

presentados por Koketsu et al. (1996) tienen claramente demostrado que en las cerdas los 

niveles de LH son afectados por cambios dinámicos en el estado nutricional durante la 

lactancia y que esto puede afectar la fertilidad después del destete. De manera indirecta 

establecería una relación entre variaciones plasmáticas de LH y reducción de GD. 

En el presente estudio también se evaluó el IDC, el cual no tuvo el comportamiento 

esperado, es decir, se encontró correlación negativa entre pérdida de GD y aumento de 

días en el IDC. Es probable que en el IDC reportado en la granja se tengan otros factores 

de influencia además de la pérdida de GD. Donald (1997) demuestra en un estudio que el 

73 % de cerdas con pérdidas de GD de 8.3 mm tenían un retorno al estro entre 14 - 21 

días, el 91.3% de cerdas con pérdida de GD de 4.5 mm tenían un retorno al estro entre 

los 0-7 días, mientras que un 95.7 % de las cerdas que perdían 1.7 mm de GD tenían un 

retorno al estro de los O -7 días pos destete. En otro estudio Zak et al. ( 1997) reporta 

que el IDC es asociado con un incremento de peso corporal o cuando no hay una gran 

perdida de peso corporal ( 4.5 vs 5 y 7 vs 4 días respectivamente), mientras que otras 

investigaciones realizadas por Koketsu et al. (1996) tienen reportado incrementos típicos 

en el IDC de 10 días o mas en cerdas catabolizadas. 



Así que podemos observar que hay una gran variabilidad en los reportes 

presentados en cuanto al IDC y que el comportamiento en cuanto a este parámetro no es 

muy predecible. 

Al evaluar los periodos prolongados del intervalo destete calor y el aumento de LNV 

y LNT se sugiere que en este periodo hubo una recuperación de la condición corporal y 

del endometrio lo cual permitió que la cerda tuviera una mayor ovulación y se diera una 

implantación mas numerosa de los embriones con el endometrio recuperado. 

Por lo tanto en el presente estudio se sugiere que al aumentar los días de IDC se 

puede observar un mejor desempeño al siguiente parto. Respecto a este punto cabe 

señalar que en esta recuperación hay que considerar que al aumentar el IDC se tiene 

como consecuencia la disminución de partos por hembra al año además de aumentar los 

días no productivos. 

En cuanto a la mortalidad de las cerdas hubo un 25 % de animales eliminados del 

grupo de estudio entre el primer y segundo parto. Un 10% fue desechado al finalizar la 

primera lactancia, básicamente por problemas de lesiones en las patas, y un 15% se dio 

de baja al finalizar la segunda lactancia, en donde encontramos que un 5% de las cerdas 

fueron desechadas por tener un bajo numero de LNT y un 3% fue desechado por tener un 

anestro prolongado. 
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IX. CONCLUSIONES 

l. A medida que se pierde grasa dorsal, el número de lechones nacidos totales 

disminuye. 

2. Los LNV se ven afectados por la disminución en el espesor de grasa dorsal. 

3. No se encontró correlación ante la perdida de grasa dorsal y los días de IDC. 
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