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1. RESUMEN.

El objetivo de este trabajo es obtener un análisis  comparativo de producción de 
cerdas  servidas  en las  diferentes  estaciones del  año con relación a  días destete-
monta, promedio de lechones nacidos vivos (LNV) y promedio de lechones nacidos 
totales (LNT) al parto. En este estudio, se analizaron los registros de un total de 299 
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cerdas paridas, las cuales se encuentran en una granja de ciclo completo de 300 
vientres ubicada en San Juan Teotihuacán, Municipio de Coatlan en el Estado de 
México.  Este  estudio  se  analizo  mediante  un diseño con  diferentes  números  de 
observaciones,  para  lo  cual  se  utilizo  el  procedimiento  lineal  general  (GLM). 
Utilizando el Statical Analysis System (SAS).

Se utilizaron 3 variables dependientes y 1 variable independiente. La independiente 
es cada una de las estaciones del año y las variables dependientes son días destete-
monta, LNT y LNV.

Los resultados nos indican que en   la variable días destete-monta, hay diferencia en 
cada  una  de  las  estaciones,  siendo  que  en  primavera  y  otoño  se  presentan  los 
intervalos destete monta más largos, y en los intervalos destete monta  de verano e 
invierno son más cortos.

En la variable de lechones nacidos totales nos indico que  las estaciones de otoño-
invierno presentan mayor número de lechones. En primavera tiene mayor número 
de LNT que en verano a pesar de tener el menor numero de cerdas paridas. En la 
estación de verano fue la que presento menor número de LNT.

En la variable de lechones nacidos vivos presento similitud con lechones nacidos 
totales, registrando en otoño-invierno, la mayor cantidad de lechones. En primavera 
la cantidad de lechones nacidos vivos fue mayor que en verano  a pesar de tener 
menor número de cerdas paridas.

2. INTRODUCCION.

El cerdo moderno tuvo su origen del cruce del cerdo de Europa y el cerdo del sureste de 

Asia. El primero era un animal mus rustico que tenia un desarrollo muy lento y maduraba 

tarde. El otro era un animal pequeño con patas cortas, que crecía rápidamente y maduraba 

temprano.  Estos  animales  fueron  domesticados  hace  6000  años.  Los  primeros  cerdos 
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llegaron a América con los conquistadores. Estos animales se domesticaron rápidamente en 

México y Brasil (Camacho, 2005).

La  porcicultura  actualmente  esta  inmersa  en  una  serie  de  cambios  muy  dinámicos 

caracterizados principalmente por buscar un incremento en la producción que le permita 

ubicarse en los estándares internacionales y alcanzar una calidad de excelencia para poder 

comercializar de una forma mas fácil sus productos a un mejor precio y con ello obtener 

una mayor rentabilidad en sus operaciones comerciales. La productividad de la cerda es 

componente clave en la producción porcina rentable, y la optimización de la productividad 

sigue siendo un reto importante para muchos reproductores.  La cerda moderna tiene el 

potencial de producir entre 60 y 70 lechones, en 6 o 7 partos, a lo largo de de su vida 

productiva. Pero son pocos los que logran y la norma no pasa de 35 a 40 lechones (Flores, 

2008).

El  manejo  reproductivo de  la  cerda  ha  sido modificado en los  últimos  años,  todo ello 

debido a un sin número de factores. Por un lado está la exigencia por los productores para 

mantener niveles altos en los parámetros reproductivos. Por otro lado, cada día se publican 

investigaciones con recientes y mejores recomendaciones para el manejo adecuado de las 

nuevas líneas de pie de cría con la finalidad de producir  más cerdos y de manera más 

eficientes. (Ramírez, 2006).

La actividad reproductora se inicia en serio con la pubertad en cuyo momento comienza el 

ciclo estral y se dispone de óvulos para su fertilización. Siguen gestación y lactación, con 

retorno al ciclo estral tan pronto como se interrumpe el flujo de leche (Whittemore, 1996).

El  ciclo estral  tiene una duración media  de 20 a 21 días  y  los calores  silenciosos  son 

relativamente raros, el estro es de 2 a 3 días y la ovulación ocurre en el primer día o mas 

frecuente al comienzo del segundo día del estro. El estro  se pone de manifiesto por la 

hinchazón y  el  enrojecimiento  de  la  vulva  y por  la  aceptación del  verraco.  (Derivauy, 

1982).

En  la  mayoría  de  las  especies  existe  una  influencia  ejercida  por  la  luz  sobre  la 

reproducción, y el cerdo no es la excepción. Podemos clasificar al cerdo, en lo que a rangos 

de  temperatura  se  refiere,  como termo  neutral,  siendo la  temperatura  óptima  donde se 

expresa su máximo potencial entre 16 y 20 o C (Sueldo, 2007).
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A la cerda la podemos clasificar, hablando de su reproducción, como poliestrica continua, 

por tener varios estros a lo largo del año, sin una estacionalidad marcada. Pero hay que 

reconocer que la reproducción es mucho más eficiente durante los meses de invierno y 

primavera y disminuye la fertilidad en los meses de verano y otoño.

Esta variación no solamente se debe al fotoperiodo, (alternancia diaria de luz y oscuridad), 

sino también a la  elevación de temperatura. En el cerdo doméstico vemos que el aumento 

del fotoperiodo y de la temperatura actúa desfavorablemente sobre su fertilidad. (Riveiro, 

2008).    

PRECAUCIONES ESPECIALES: ÉPOCA DEL AÑO.

               Noviembre    

  Diciembre                            

Fotoperiodo Enero  z                    invierno mejores cubriciones Peores Partos

  Creciente Febrero

  Marzo

  Abril  l primavera mejores partos                   

                                        Mayo    

                            

            

  Junio

     Fotoperiodo        Julio     Julio Verano                   Mejores  partos

     Decreciente              Agosto

                                      Septiembre

                                      Octubre                           Otoño                Peores cubriciones          
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Cuando los días se alargan, los resultados mejoran, coincidiendo con las cerdas que paren 

en primavera. Cuando la duración del día se acorta, la fertilidad y la prolificidad tienden a 

empeorar. (Casanovas, 2008).

IMPORTANCIA DE LA PORCICULTURA EN MEXICO.

Hablar de la porcicultura, de la industria porcina global y de lo que esta pasando; esta 

dentro de los parámetros normales. Pronosticar realmente que es lo que va a suceder, es 

algo completamente diferente y tiene sus riesgos. Hay algo que con certeza si podemos 

pronosticar  y  es  que  independientemente  de  los  factores  externos del  mercado y  de  la 

situación actual, la demanda de proteína seguirá creciendo durante los próximos años; por 

ende las oportunidades del sector.

Para  el  año  2050  la  demanda  total  de  proteína  de  origen  animal  será  un  50% mayor 

comparada con la que existe hoy en día. El desafío entonces esta en cómo producir esa 

demanda de proteína extra utilizando la misma cantidad de tierra disponible.

Productividad es el nombre de juego si queremos analizar el futuro de la industria porcina. 

Competitividad, productividad, consolidación y globalización serian los puntos importantes 

a considerar cuando analizamos el panorama actual y la situación de la industria porcina a 

nivel global. (Serna, 2009).

La producción porcina plantea una serie de cuestiones económicas, medios ambientales y 

sociales. La carne de porcino plantea el 40% del consumo mundial de carne y los cerdos 

son muy rentables a la hora de convertirles en carne. Dada la expansión de la demanda 

mundial de carne y las previsiones. Que apuntan a un incremento de la producción mundial 

de alimentos de un 20% de aquí al 2020, el sector porcino continuará desempeñando una 

función  relevante  a  la  hora  de  responder  a  esta  demanda,  ya  que  en  la  actualidad  ha 

aumentado considerablemente el número de cerdos por granja en todos los países. (OECD, 

(Organization for Economic Co-Operation and Development). 2003).    

PARAMETROS REPRODUCTIVOS.

Ciclo estral 21 días
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Gestación 114 días, 3meses 3semanas 3días

Intervalo destete calor (IDC) 3-10 (7 días)

Días a pubertad 180-220 días 

Edad a primer servicio 200- 246 días

Duración del estro Multíparas 24 hrs, Primerizas 72 hrs.

% de fertilidad al 1er servicio 80 al 85 %

% de fertilidad al parto 85 al 98 %

% de repetición 5-20 %

Condición corporal al 1er servicio ( Cerdas 

modernas)

CC 3,  edad de 210-230 días, peso 130-140.

Grasa dorsal 18-20 mm.

Peso al nacimiento 1.2-1.8 kg. (1.5 kg)

LNV 10-12, Partos /año.

Lechones destetados  8-10

Características reproductivas Políestrica continua y politoca.

( Flores, 2008)

3.  FACTORES  QUE  INCIDEN  DIRECTAMENTE  SOBRE  PARAMETROS 

PRODUCTIVOS DE LA CERDA

Durante el proceso productivo los cerdos esta sometidos a numerosos factores que pueden 

inducir  al  estrés,  generándose  mayores  perdidas  económicas.  Entre  algunos  factores 

considerados se encuentran: Relación social de los cerdos dentro de la propia camada o al 

ser  mezclados  con  otros  grupos,  los  factores  ambientales  relacionados  con  las 

características propias de la unidad de producción como son pautas de alimentación espacio 

del  animal,  condiciones ambientales,  manejo de verraco etc,  situaciones que afecten su 

salud. (Moreno, 2010).

GENÉTICA: De los parámetros reproductivos, El número de nacidos vivos y totales tiene 

un valor  de  heredabilidad  extremadamente  bajo  de entre  0,07 y  0,1  % al  igual  que  el 

número  de  nacidos  totales.  La  causa  por  la  que  el  tamaño  de  las  camadas  tiene  baja 
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heredabilidad es la existencia de un enorme número de variables que pueden influir en la 

supervivencia del embrión y en la supervivencia del feto. (Flores, 2008).

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.

Uno de los aspectos más importantes en la unidad de producción porcina es la alimentación 

y nutrición, y no existen dudas de su intima relación con la reproducción, la alimentación 

ocupa un lugar primordial en todos los procesos de reproducción. (Fuentes, 2006).

Es  bien  conocida  la  disminución  de  la  ingesta  durante  el  verano  debida  a  las  altas 

temperaturas, siendo recomendable aplicar sistemas de refrigeración y/o ventilación que 

mejoren  el  confort  térmico  de  la  cerda,  sobretodo  en  zonas  especialmente  calurosas. 

(Mateos, 2008).

El intervalo destete-estro, se encuentra fuertemente influenciado por la condición corporal 

de la madre al momento del destete. Cerdas con una pronunciada pérdida de peso y reservas 

corporales durante la  lactancia,  tardan más tiempo en retornar a estro.  (García-Rendón, 

2010).

Para nadie es un secreto que cualquier organismo que se encuentre bien alimentado y con 

una adecuada condición corporal  es más resistente a la acción de los parásitos y de los 

otros patógenos que constantemente amenazan a provocar una enfermedad.

Cuando  alimentamos  bien  y  manejamos  un  adecuado  plan  sanitario  en  la  Unidad  de 

Producción Porcina bajo los esquemas de la Medicina Veterinaria Preventiva, y los más 

recientes  de  bioseguridad,  tendremos  animales  sanos  a  un  costo  mucho  más  razonable 

frente a las grandes inversiones, de compra de medicamentos.( Guáqueta, 2006).

ENFERMEDADES.

El aborto es la expresión más dramática de pérdida de la producción. Cuando en la Unidad 

de  Producción  Porcina  aumenta  su  incidencia,  se  suele  sospechar  que  hay  un  agente 

infeccioso. El aumento de abortos puede seguir con  animales de reemplazo, o  con  la 

mezcla de grupos de animales que estuvieron separados. Aproximadamente el 38% de los 

abortos diagnosticados se atribuyen a causas infecciosas. (Méndez, 2006).
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Está claro que cualquier patógeno presente en los fluidos uterinos conduce a un aumento de 

las reabsorciones embrionarias, siendo el estado sanitario de la granja uno de los factores 

que  mas  directamente  afectan  a  la  tasa  de  reabsorción,  incrementándose,  en  caso  de 

existiera una patología reproductiva o sistémica, como: Infecciones bacterianas del aparato 

reproductor:  streptococcus,  staphilococcus,  brucellas.  Virus:  Parvovirus,  enterovirus, 

Enfermedad  de  Aujesky,  P.R.R.S.  Micotoxinas:  Zearalelona producida  por  hongos  del 

genero  Fusarium,  Ergotamina  o  Claviceps  púrpurea.  Las  infecciones  subclínicas 

intrauterinas y las endometritis presentes en un gran numero de cerdas origina, también, 

altas tasas de mortalidad embrionaria. (Pallas, 2009).

AMBIENTE.

Las condiciones ambientales dentro de la U.P.P ejercen influencia directa tanto sobre la 

incidencia como sobre la gravedad de ciertas patologías infecciosas. El estrés ambiental 

reduce la eficacia del sistema inmune y por lo tanto la respuesta del organismo frente a las 

infecciones continúas. (Palomo 2008). 

El ambiente de toda U.P.P está compuesto de 3 factores:

a) Ambiente físico: temperatura, humedad, ventilación, concentración de gases y tipo 

de piso.

b) Ambiente  social:  presencia  y  ausencia   de  otros  animales,  jerarquías  sociales  y 

tamaño de grupo.

c) Ambiente de manejo:  la  dieta,  sistema de destete,  flujo de de producción (flujo 

continuo, producción en 1,2 y 3 sitios). (Splisbury, 2000).

La crianza de cerdos en un ambiente confinado con muchos individuos hace que éstos 

tengan  una  gran  y  constante  exposición  diversos  contaminantes  como  virus,  bacterias, 

parásitos, hongos, polvos  provocando en el mejor de los casos, que su sistema inmune esté 
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en una constante actividad, gastando la energía de los alimentos en evitar enfermedades; un 

elevado nivel  de  contaminación produce  un mayor  consumo de  alimento,  pero  con un 

retraso en el crecimiento y animales de bajo peso. Esto aumenta el riesgo de enfermedades. 

El excesivo uso de antibióticos, mayor mortalidad, incrementa  los costos de producción y 

contaminación de la carne   para el consumo humano. (Morilla, 2008).

Como la mayoría de los animales, los cerdos  tienen la capacidad de responder rápidamente 

al  estrés  ambiental.  Aunque  no  siempre  se  pueden  hacer  cambios  profundos  en  su 

microambiente, pueden modificar su entorno valiéndose de algunas reacciones corporales 

Desafortunadamente,  las  respuestas  al  estrés  ambiental  pueden  ser  negativas  para  el 

rendimiento.

El crecimiento y la eficiencia reproductiva pueden verse afectadas directamente. Los cerdos 

bajo  estrés  desperdician  nutrientes.  Un  estrés  excesivo  puede  perjudicar  además  su 

resistencia a las enfermedades. Aunque tal vez   no llegue aumentar la mortalidad, el estrés 

ambiental puede aumentar los días al mercado y producir lotes disparejos. (Hollis 2006).

En la grafica 1, se observa como el ambiente incrementa los días destete monta en los 

meses de verano y principios de otoño, por el aumento de temperatura.

Grafico 1

Días

 (Aparicio y Piñeiros 2010)

En la grafica 2, se observa como el ambiente provoca un descenso en la fertilidad en verano 

y principios de otoño, por el aumento de temperatura.

Grafico 2
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%

 (Aparicio y Piñeiros 2010)

MANEJO.

El estro es el periodo donde la cerda sufre una serie de cambios físicos visibles, así como de 

comportamiento,  solo  en  este  momento  acepta  el  macho y  puede  quedar  gestante.  Sin 

embargo la inseminación o servicio fuera del tiempo adecuado, es una de las razones que 

disminuye el numero de lechones nacidos y de porcentaje de preñez. (Zúñiga, 2006).

La presencia de altas temperaturas afectara a las cerdas primerizas retrazando su madurez 

sexual, en todas las cerdas se vera aumentado el intervalo destete estro, aumentan los estros 

irregulares y disminuye la fertilidad, aumentando el número de cerdas que manifiesten su 

retorno  al  estro  después  de  la  cubrición  y  en  los  verracos  un  menor  numero  de 

espermatozoides, menor motilidad y un menor poder fecundante de los mismos,  por un 

aumento  de  morfoanomalias,  además  de  un disminución  de   la  libido en  los  verracos. 

(Grandia, 2009).

Los procedimientos para la detección de estros son relativamente simples y directos. Pero 

las  realidades  diarias  de  manejo,  de  empleados,  instalaciones  y  los  animales  pueden 

impactar su éxito. (Knox, 2007). 

La buena profesionalización y preparación de los operarios de la granja  en materia de 

cuidados maternales, dependerá de el mayor o menor porcentaje de mortalidad neonatal. 

Cuanto más  atención y cuidados se le presente al lechón en las primeras horas de vida 

mayor será la tasa de supervivencia, la vigilancia de los partos aumenta la supervivencia  en 

un 2-3%. (Quiles, 2005).
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IMPORTANCIA DEL VERRACO.

Dentro  de  la  porcicultura,  es  importante  la  selección  de  un  buen  macho.  El  es  el 
responsable de trasmitir la mitad de las características para los animales que deseamos en 
nuestra granja.

Se debe clarificar lo que deseamos. Con respecto a las características de la razas, el tipo de 
cruces y los registros, se tomara la decisión correcta y se procederá a conseguir un macho 
de buena genética o un auto reemplazo  (macho de la misma granja), bien seleccionado.

El macho desde su entrada al pie de cría, debe tener manejo y alimentación especial. Hay 
que  evitar  golpearlo,  tenerle  paciencia  y  evitar  que  se  engorde  demasiado.  Un  animal 
agresivo y muy gordo, podrá lastimar a la cerda y/o al operario encargado. A un macho 
joven hay que buscarle hembras adultas (con experiencia), para que aprenda todo el proceso 
del cortejo y la monta. (Rentaría, 2009).

Se  sabe  que  el  estrés  causado  por  el  calor  provoca  abortos  y  una  elevada  mortalidad 
embrionaria  y  tiene  un  efecto  perjudicial  sobre  la  espermatogénesis  y  la  motilidad 
espermática. Dado que el suministro de sistemas de refrigeración no reduce necesariamente 
los  efectos  de  la  infertilidad  estacional,  se  puede  deducir  que  es  más  probable  que  la 
temperatura ambiental elevada provoque una reducción de la fecundidad que una reducción 
de la fertilidad.

Las elevadas temperaturas al final del verano y un efecto retardado de la menor fertilidad 
de  los  verracos  pueden  intensificar  la  infertilidad  estacional  en  otoño,  sin  un  aumento 
compensatorio  en  la  ingesta  energética,  que  tenga  un  efecto  negativo  mayor  sobre  la 
fertilidad que las elevadas temperaturas del verano. (Mackinnon, 2006). 

Existe considerable  variación entre la respuesta al estrés térmico de un macho a otro, pero 
si el cerdo es expuesto a dicho estrés, tendrá un incremento en anormalidades espermáticas 
como  gota  citoplasmática,  defectos  en  la  pieza  media,  defectos  de  cola  y  cabezas 
anormales, tendrá a si mismo una motilidad reducida y una disminución en el volumen del 
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eyaculado. Los efectos adversos de un estrés de este tipo aparecen generalmente de los 7-14 
días después del inicio del incremento térmico. Después de un periodo de estrés térmico 
puede tomar de cinco a ocho semanas recuperar la calidad del semen.

 La temperatura ambiente bajo la cual la motilidad de los espermas se mantiene normal es 
de  28  grados  centígrados,  no  importa  si  este  incremento  es  súbito  o  paulatino,  y  la 
diferencia entre mantener a un macho a 32 grados centígrados puede ser hasta un 28% más 
de células anormales que mantenerlos a 15 grados centígrados. (Martínez, 1998).

4. OBJETIVO.

Medir el efecto de la época del año sobre la eficiencia productiva de la cerda.

5. HIPOTESIS.

Las cerdas que son servidas en invierno y primavera registran más LNT y LNV al parto. 
Las cerdas servidas en verano y principios de otoño registran menor número de LNT y 
LNV. El efecto de los días calurosos verano y primavera afectan los días destete- monta y 
en invierno y otoño bajan los días destete-monta.
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6. MATERIALES Y METODOS

Para la presente investigación se utilizara la base de datos generada en una granja de ciclo 

completo que cuenta con 300 vientres, ubicada en San Juan Teotihuacán en el municipio de 

Coatlán, Estado de México. Se localiza en la cuenca de México, en su extremo nororiental, 

ligeramente en la misma dirección del Distrito Federal, se ubica a los 19 0 41´ latitud norte 

y a los 98 0 52´ de longitud oeste.El clima predomina en la región es templado semiseco, 

con lluvias en verano la temperatura media anual oscila entre los 15.4 0 centígrados, el mes 

cálido es mayo con una temperatura máxima de 33.10 centígrados. (INEGI)

Serán analizados mediante un diseño con diferente número a observaciones, para lo cual se 

utilizara el procedimiento lineal general (GLM), utilizando el Statiscal Analysis System 

(SAS).

Las variables independientes son:

Estaciones del año 

Las variables dependientes son:

Días destete-monta (DDM)

Lechones nacidos totales (LNT)

Lechones nacidos vivos (LNV)

Modelo.

Yij=  m + EAj + ei

Donde:

Yij será Lechones nacidos totales, lechones nacidos vivos, días destete a monta.
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m=   Media

EA= Estación del año

Ei=   Error experimental

7. RESULTADOS

Los resultados  del  análisis  comparativo de producción de cerdas servidas  en diferentes 
estaciones del año sobre los días del destete a la monta, lechones nacidos totales y lechones 
nacidos vivos se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Análisis del efecto de las diferentes estaciones del año sobre los días 
del destete a la monta (DDM), lechones nacidos totales (LNT) y lechones 

nacidos vivos (LNV).

Variables Estación del año

P V O I

No. Cerdas 67 72 75 85

DDM 5.8 ± 0.24a 5.0 ± 0.07 5.6 ± 0.11 5.2 ± 0.11

LNT 11.2 ± 0.47ac 10.9 ± 0.42a 12.5 ± 0.38bc 12.8 ± 0.54b

LNV 10.2 ± 0.38ac 9.94 ± 0.38a 11.2 ± 0.34bc 11.2 ± 0.34b

Estación del año: P = Primavera, V = Verano, O = Otoño y I = Invierno.

(μ ± ee) = Media de mínimos cuadrados ± error estándar.

Letras diferentes en la misma línea presenta diferencias estadística (P<0.05).

Con  respecto  a  los  DDM las  cerdas  servidas  durante  la  primavera  requirieron  de  más 
tiempo para proporcionarles la primera monta en comparación a las cerdas destetadas en las 
restantes estaciones de año que presentaron un comportamiento similar (P > 0.10) (Gráfica 
1).  En la variable LNT también existió un efecto de la estación del año (P < 0.05), en 
donde  las  cerdas  paridas  durante  el  otoño  e  invierno  presentaron  la  mejor  eficiencia 
productiva  y  los  resultados  menos  deseables  se  determinaron  en  los  animales  paridos 
durante el verano (Gráfica 2).  También la estación del año durante la cual fueron paridas 
las  cerdas  tuvo  efecto  sobre  el  número  de  lechones  nacidos  vivos,    observándose  un 
comportamiento muy similar a descrito en la variable LNT (Gráfica 3). 
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8. DISCUSION

(Aparicio  y  Piñeiro  2010).  Argumenta  que  la  producción  porcina  presenta 
variaciones estaciónales muy marcadas,  fundamentalmente un descenso en la 
eficiencia reproductiva, dificultad de salida de celo, abortos y bajo numero de 
lechones nacidos  vivos y lechones nacidos totales.

(Riviero 2009).  Menciona que hay una baja en la  eficiencia reproductiva en 
meses  de  verano  y  otoño  y  es  más  eficiente  en  los  meses  de  invierno  y 
primavera  (Mackinnon  2006). Considera  que  el  estrés  causado  por  el  calor 
provoca  abortos  y  una  elevada  mortalidad  embrionaria  y  tiene  un  efecto 
perjudicial sobre la espermatogénesis y la motilidad espermática 

(Riviero 2009). Previene que en el invierno son las mejores cubriciones pero 
también demuestra que son los peores partos, este comportamiento también se 
efectúa y de igual manera en la estación de verano a diferencia de primavera y 
otoño que se registran los mejores partos.

El parámetro del intervalo destete monta suele oscilar entre los 5,5 y 8,5 días 
(7,6 días,  como media en la  base de datos PigCHAMP) y se ha descrito su 
efecto en la tasa de partos y en la prolificidad posterior reduciendo generalmente 
ambos También ha de señalarse que en primíparas, aunque no puede calificarse 
de normal, sí es frecuente ver incrementado el intervalo destete monta. (Andrés 
2008). 

En el presente estudio el parámetro productivo de días a monta, fue Primavera 
5.8 ± 0.24, Verano 5.0 ± 0.07, Otoño 5.6 ± 0.11, Invierno5.2 ± 0.11.  Demuestra 
que en cada estación del año fue diferente. La estación con mayor dificultad en 
la entrada de celo fue en primavera y otoño seguidos por invierno y verano. 

Datos que concuerdan con (Aparicio y Piñeiro 2010),  Primavera 6.4, Invierno, 
6.4  Verano,  7  y  otoño  6.9  a  diferencia  de  nuestros  resultados  que  en  las 
estaciones de primavera es mas largo 5.8 días, en la estación de otoño 5.6 fue 
donde coincidió, siendo los días a monta mas largos en la estación de verano fue 
el periodo mas corto 5, seguida de invierno 5.2.

 Aprecian  claramente  en  su  estudio  que  en  los  meses  que  cubren  verano  y 
principios de otoño las cerdas presentan mas dificultad en salir en celo.

En esta investigación se muestra mayor número de lechones nacidos totales  en 
las estaciones de otoño e invierno teniendo una gran similitud entre estas. En 
primavera hay un menor número de LNT siendo verano la estación con menor 
número de lechones, Primavera11.2 ± 0.47ac, Verano 10.9 ± 0.42ª, Otoño, 12.5 
± 0.38bc e Invierno 12.8 ± 0.54b. 

(Flores  2008).  Argumenta  que  los  lechones  nacidos  totales  se  explican  en 
función de días a monta, a edad a primera monta y mes de parto  ya que las 
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hembras fueron servidas en el mes de agosto, (verano y principios de otoño) 
tuvieron los promedios más bajos, esto también se observa en la estación de 
invierno, en cuanto a lechones nacidos totales, Primavera 11.25 ± 2.5, Verano 
11.21 ± 2.52, Otoño 10.6 ± 2.08  e Invierno10.58 ± 2.06 en una granja de ciclo 
completo en el Estado de México. Datos que no coinciden con este trabajo en 
los que se registro Primavera (11.25) seguidas de Verano (11.21), siendo las 
estaciones menos productivas Otoño (10.6) e Invierno(10.58). 

(Rosas 2000). Realizo un estudio en la Piedad Michoacán dividiendo el año en 
tres estaciones las cuales los resultados fueron, Estación (1), Marzo-Junio, 9.46 
± 0.17,  Estación (2), Julio-Octubre, 8.76 ± 0.21 y Estación (3), Noviembre-
Febrero ,9.33 ± 0.57. Se observa claramente que en los meses de julio-octubre 
hay un descenso de lechones meses que corresponden a la estaciones de verano 
y otoño, datos que difieren de nuestros resultados. En verano tuvo la menor 
cantidad de LNT, seguidos de otoño e invierno y en primavera fue el mayor 
número de LNT.

En este estudio en LNV ocurrió algo similar que en LNT, Primavera 10.2 ± 
0.38ac, Verano, 9.94 ± 0.38ª,  Otoño, 11.2 ± 0.34bc e Invierno, 11.2 ± 0.34b.  

(Tesic 2000), en  LNV dividió  los meses en, Estación  (1), Marzo-Junio, 9.51, 
Estación (2), Julio-Octubre 9.14, Estación (3), Noviembre-Febrero, 8.89. Este 
estudio se realizo en Yugoslavia.  Siendo en primavera donde se encuentra el 
mayor número de LNV, seguidas de otoño y verano siendo invierno la época 
menos  prolífica.  Donde  la  temperatura  en  verano  oscila  en  27  grados  y  en 
invierno las temperaturas oscilan a bajo de 0 grados. 

La diferencia con los resultados de este trabajo, hay una baja de LNV en la 
estación de verano 9.94 teniendo una similitud en los meses julio-octubre 9.4 
(verano  y  principios  de  otoño)  en  la  estación  que  se  tiene  un  diferencia 
significativa es en  invierno 11.2, a comparación de esta investigación donde 
observan  el  mayor  numero  de  LNV  11.2  seguida  de  otoño  con  el  mismo 
resultado 11.2. 

En primavera 10.2 tiene una diferencia con la estación (1) que cubren los meses 
de marzo-junio (9.51).

Esto nos indico que el efecto de la temperatura tiene una especial importancia en 
la eficiencia reproductiva
 

 

9. CONCLUSIONES
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La especie porcina presenta grandes problemas estacionales por los efectos de 
temperatura a lo largo del año.

En los parámetros que se utilizaron como días a destete- monta LNT Y LNV, 
tuvieron una diferencia significativa con los resultados de otras investigaciones 
nacionales o extranjeras pero aun así se comprobó y se demostró la problemática 
estacional en los cerdos. A pesar de las grandes diferencias estacionales entre 
una nación y otra los resultados son los mismos, poca adaptación y gran stress 
ambiental. 

En el presente estudio en la variable días  a monta en la estación  de verano tiene 
un promedio de 5 días, menor a otras estaciones del año, en primavera 5.8 días, 
parámetros que no coincide con otros investigadores.
 
En  LNT Primavera,  11.2  ±  0.47,  Verano,  10.9  ±  0.42  Otoño,  12.5  ±  0.38, 
Invierno, 12.5 ± 0.38 en la estación de invierno, otoño e primavera  tiene mayor 
cantidad de cerditos, en la estación verano es donde es menor la cantidad de 
cerditos, esto es ocasionado por las temperaturas altas en verano.   

En LNV  Primavera,  10.2 ± 0.38,  Verano 9.94 ± 0.38,  Otoño,  12.5 ± 0.38, 
Invierno, 11.2 ± 0.34  coincidiendo con otros investigadores.

 El hombre a través de la historia de la vida ha provocado un cambio climático 
agravando  las  incongruencias  de  las  estaciones  a  lo  largo  de  año,  a  nivel 
mundial. Este historial climático se debe a la modificaciones  de tiempo y de 
parámetros  estaciónales  influyendo  en  temperaturas,  precipitaciones,  frentes 
fríos y nubosidades.

Afortunadamente cada día se publican nuevas investigaciones con recientes y 
mejores  recomendaciones  para  el  manejo  fisiológico  y  reproductor  de  los 
cerdos. Por esta razón existen mejores recomendaciones como: materiales para 
instalaciones, fármacos, pruebas de diagnostico, estrategias de alimentación y 
nutrición, genética aplicada, manejo del verraco, excelente protocolo de manejo 
para  los  cerdos y  mejores  estrategias  para  una  buena  comunicación entre  el 
MVZ, el porcinocultor y los trabajadores. Es importante conocer todos aquellos 
factores  que  afectan  a  nuestros  cerdos   dentro  de  U.P.P,  y  tener  los 
conocimientos  necesarios  y  actualizarnos  día  a  día,  para  no  tener  pérdidas 
monetarias en nuestra unidad de producción.

Debemos de tener  en cuenta que en nuestra U.P.P las variables estaciónales 
tienen  un  efecto  marcado  en  nuestra  producción,  el  efecto  de  este 
comportamiento  estacional  tiene  un  impacto  considerable  en  el  tipo  de 
instalaciones,  esto  en  relación  de  los  materiales  usados  y  sistemas  de 
refrigeración y calefacción  esto permitirá controlar cambios bruscos del medio 
ambiente.

El manejo del semen y del semental debe variar según la estación del año por la 
muerte espermática y la baja de la libido. En cuestión de la alimentación debe de 
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manejarse y mejorar de acuerdo a la época del año tomando en cuenta el bajo 
consumo de alimento en temperaturas elevadas.

El  manejo  de  la  hembra  en  relación  a  la  detección  de  calores  es  de  gran 
importancia para mantener un sistema de producción adecuado, considerando 
cada estación del año, esto para que nuestra U.P.P sea constante y sustentable.
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