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RESUMEN

El objetivo fue determinar el efecto del número de parto de la
cerda sobre el consumo de alimento voluntario (CA) durante la
fase de lactancia (FL) y su repercusión en el intervalo destete-
estro (IDE). Para ello se utilizaron 18 cerdas mestizas (Yorkshire
x Landrace x Pietrain), divididas de acuerdo al tipo de cerdas
(TC): TC1 cerdas primíparas y TC2 cerdas multíparas. En am-
bos TC se midió CA diario (d), pérdida de peso corporal (PPC),
peso de la camada al nacimiento y al destete; así como el IDE.
La información se analizó bajo los modelos lineales generaliza-
dos. Se encontró que, el CA d–1 durante la 1ª semana (sem)
post-parto (PSPP) fue menor en ambos TC, pero diferentes en-
tre sí (P<0,05): 2,6 y 3,8 kg en primíparas y multíparas, respecti-
vamente. El mayor CA d-1 fue al 15vo d de lactación (3,6 kg para
primíparas y 4,0 kg para multíparas). Las multíparas presenta-
ron mayor CA total (CAT) durante la FL (P<0,05): 103,4 vs 82,4
kg en primíparas. La PPC fue mayor (P<0,05) en primíparas
(12,9%) que en multíparas. La clasificación de CAT mostró me-
nor IDE con CAT alto: IDE=4,3 d en primíparas con CAT de
105-119 kg y de 3,0 d para multíparas con CAT de 120-131 kg.
La PPC mayor a 20 kg incrementó el IDE: primíparas, 7,0 d;
multíparas, 6,6 d. El CA d–1 durante la PSPP impacta negativa-
mente al CA d–1 en la 2ª y 3er sem de lactancia, ocasionando
mayor PPC e incremento del IDE en cerdas primíparas.

Palabras clave: Condición corporal, estructura de partos, fase
de lactancia y reproducción.

ABSTRACT

The objective was to determine the effect of the number of
parity of the sow on voluntary food intake (FI) during the lacta-
tion phase (LP) and its impact on weaning-to estrus interval
(WEI). For this 18 crossbred sows (Landrace x Pietrain x
Yorkshire), divided according to the type of sows (TS): TSI
primiparous sows were used and TS2 multiparous sows, were
used. In both TS, daily (d), FI, loss of body weight (LBW), litter
weight at birth and weaning; and the WEI, were measured.
The information was analyzed under the generalized linear
models. It was found that FI d–1 during the 1st week (wk) post-
parity (FWPP) was lower in both TS, but different from each
other (P <0.05): 2.6 and 3.8 kg in primiparous and multiparous
sows, respectively. The largest CA d-1 was at 15th d of lactation
(3.6 kg and 4.0 kg for primiparous and multiparous, respec-
tively). Multiparous sows, showed higher total FI (TFI) during
the LF (P<0.05): 82.4 vs 103.4 kg in primiparous sows. LBW
was higher (P<0.05) in primiparous sows (12.9%) than in mul-
tiparous sows. The classification of TFI showed lower WEI
with high TFI: WEI = 4.3 d in primiparous sows with TFI of
105-119 kg and 3.0 d for multiparous sows with TFI of 120-
131 kg. LBW higher than 20 kg increased the WEI: primipa-
rous sows, 7.0 d; multiparous sows, 6.6 d. CA d–1 during the
FWPP negatively impacts FI d–1 in the 2nd and 3rd wk of lacta-
tion, causing higher LBW and increased WEI in gilts.

Key words: Body condition, structure of parity, lactation pe-
riod and reproduction.
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INTRODUCCIÓN

El principal desafío de los sistemas de producción porcina
(SPP) en la actualidad es mantener la productividad constante
para garantizar la sustentabilidad [27]. Por ello, se deben contro-
lar y manipular cada uno de los procesos parciales de producción
dentro del sistema [4], centrándose en la fase de parto y lactan-
cia, puesto que el número de lechones destetados/cerda/año de-
termina la eficiencia productiva del sistema [21]. La cerda (Sus

scrofa domestica) –como unidad fundamental del sistema– esta-
blece la sustentabilidad reproductiva, productiva y económica del
propio sistema [25]. Ante esto, los objetivos del mejoramiento ge-
nético en cerdos se han enfocado, no solo en la obtención de
cerdos con mayor magrez (< 13 mm grasa dorsal), sino a la ob-
tención de hembras de mayor prolificidad y producción láctea: �

12 lechones nacidos vivos y 10 a 12 litros (L) de leche d–1, con la
finalidad de incrementar el número de lechones destetados (> 10)
y reducir los costos de producción del sistema [18].

Sin embargo, estas mejoras en la productividad de la
cerda han tenido efecto negativo sobre otros indicadores, los
cuales determinan su longevidad y eficiencia productiva como
lo son: menor rusticidad, pubertad prolongada y disminución
en la capacidad de ingesta de alimento [7]; siendo esta última
factor determinante para una productividad constante y homo-
génea de las cerdas. Puesto que la reducción en la ingesta
de alimento, principalmente en la fase de lactancia (FL), afec-
ta negativamente la productividad de las cerdas: a) decre-
mento de la producción láctea (PL) y en consecuencia menor
peso de la camada al destete, b) disminución en el consumo
voluntario de alimento (CA), que se refleja en la reactivación
ovárica post-destete al incrementarse el intervalo destete-es-
tro (IDE) y c) el incremento del IDE impacta negativamente la
fertilidad y prolificidad en el siguiente parto [16]. Todos estos
efectos son relacionados con la pérdida de peso corporal de
la cerda (PPC) por un déficit alimenticio durante la FL [5].

El déficit en el CA de las cerdas surge al inicio de la FL:
1ª semana (sem) post-parto (PSPP); fenómeno conocido como
hipofagia fisiológica lactacional (HFL), el cual provoca la PPC
durante la lactancia [7, 24]. No obstante, el efecto de la HFL es
más marcado en cerdas primerizas (1er y 2do parto), debido a
que este tipo de cerdas aún no alcanzan su talla máxima y re-
quieren canalizar el alimento consumido, tanto para la PL
como para su crecimiento; a diferencia de las cerdas multípa-
ras (> 4to parto) que canalizan el alimento consumido principal-
mente para PL. Sin embargo, las multíparas también presen-
tan PPC por efecto de la HFL pero no tan drástica como en las
primerizas [19, 21].

La HFL se debe al aumento de gonadotropinas, tales
como hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteini-
zante (LH) durante la fase hípergonadotrópica -por la que atra-
viesan las cerdas inmediatamente después del parto- y al in-
cremento de glucosa en sangre. Tanto el incremento de las go-
nadotropinas como el aumento de la glucosa post-parto origi-

nan resistencia a la insulina, lo que genera la sensación de
saciedad de la cerda a nivel hipotalámico, debido a que los
receptores donde actúan las hormonas estimulantes del ape-
tito (neuropeptidos-Y y granina) son bloqueados por las hor-
monas leptina, FSH, LH y los péptidos opioides durante la
PSPP [22]. Además de que la HFL ocasiona disminución en
el CA d–1, también genera un balance energético negativo,
condición que permanece hasta que se remueve parte de las
reservas corporales de las cerdas y éstas transiten de la fase
hipogonadotrópica a la fase de normalización, que se inicia a
partir del día (d) 14 post-parto [7].

Así, el déficit en el CA de las cerdas durante la lactan-
cia provoca PPC y en consecuencia, el incremento del IDE,
debido al menoscabo de energía (grasa) –producto de la
PPC– para la producción constante de hormonas y mediado-
res químicos, tales como: insulina, glucosa, factor de creci-
miento insulínico (IGF), leptina, FSH y LH, que participan en
la reactivación ovárica post-destete [7]. Por ello, el objetivo
fue determinar el efecto del número de parto de la cerda so-
bre el CA durante la FL y su repercusión en el IDE.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el Sector Porcino de “La
Posta Zootécnica”, perteneciente a la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ubicada en el municipio de Ta-
rímbaro, Michoacán, México, a la altura del km. 9,5 de la ca-
rretera Morelia-Zinapécuaro; cuyas características fisiográfi-
cas son: Latitud Norte: 19° 40’ 0’’; Longitud Oeste: 102° 9’
30’’; altitud sobre el nivel del mar: 1.875 m; Temperatura míni-
ma: 2,5°C y máxima 26,1 °C; precipitación pluvial 609,0 mm;
con heladas de diciembre a febrero [11]. Para el desarrollo de
la investigación se utilizaron 18 cerdas mestizas (York x Lan-
drace x Pietrain), divididas de acuerdo a la siguiente tipología
(TC): cerdas primíparas (1er y 2do parto) y cerdas multíparas
(3er, 4to y 5to parto). Así, en el grupo TC1, se evaluaron nueve
cerdas primíparas y en el grupo TC2, se evaluaron nueve cer-
das multíparas; ambos grupos fueron monitoreados durante
la FL (21 d) y sometidos a las mismas prácticas zootécnicas.

El área de parto y lactación, donde las cerdas fueron
monitoreadas, está completamente cerrada y la ventilación se
controla a través de cortinas. La capacidad instalada de esta
área es para seis cerdas; cuenta con jaulas elevadas para parto
y lactancia con comedero tipo cangilón en acero inoxidable
(44,5 cm/ancho, 37,0 cm/alto y 33,0 cm/fondo) y bebedero
automático tipo chupón incluidos. La temperatura en el área de
maternidad permaneció constante (18°C) durante el periodo del
trabajo experimental (temperatura para las cerdas y sus
camadas); subiendo o bajando las cortinas durante el d y
utilizando un calefactor automático tipo infrarrojo marca Holme®

con potencia de 750 a 1500 w (regulado a 18°C) durante la
noche o d con registro de temperaturas menores a 18°C.
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El alimento suministrado durante los primeros tres d
post-parto fue: 1 kg salvado de trigo (Triticum aestivum) más 1 kg
alimento comercial (TABLA I), ambos ingredientes fueron
mezclados y proporcionados a las cerdas en dos raciones (50%
a las 7:30 h y 50% a las 14:00 h. A partir del 3er d post-parto se
ofreció únicamente alimento comercial: 2 kg d–1 cerda–1, más 400
g d–1 lechón–1 lactante. La ración total de alimento cerda–1 se
dividió en dos porciones y se ofreció en los horarios antes
mencionados. Los sobrantes de alimento se pesaron diariamente
por la mañana previa a la alimentación, para ello se utilizó una
báscula digital portátil modelo CRS5000, TOR REY®/México.

En TC1 y TC2 se midió: peso vivo de las cerdas al
momento de entrar a la sala de maternidad (5 d pre-parto) y al
destete (21 d post-parto) mediante una báscula electrónica fija,
modelo STG-1500-T1500SL, OCONY®/México, con capacidad
de 1-1500 kg; CA se midió con una báscula digital portátil
modelo CRS5000, TOR REY®/México, con capacidad mínima
de 100g a 500 kg; PPC en la FL; peso de la camada al
nacimiento (PCN) y destete (PCD), ambos pesos se obtuvieron
en la báscula electrónica portátil antes señalada. Por último, se
midió el IDE. Con la información recabada se construyó una
base de datos para el análisis estadístico, mediante el método
de los Modelos Lineales Generalizados (GLM, siglas en inglés)
[26]. Las diferencias entre grupos se realizó bajo el método de
medias de mínimos cuadrados (LSMeans, siglas en inglés)
[26]. El modelo utilizado fue:

Yijklm= µ + Gi + NPj + Sk + �1(Xijkl –X ) + �2(Xijkl –X ) + �3(Xijkl –X ) + �ijklm

donde:

Yi = Variable respuesta: CA, PPC e IDE.

µ = Promedio general.

Gi = Grupo como efecto fijo con i= primerizas, multíparas.

Npj = Número de parto como efecto fijo con j=1, 2, 3, 4, 5.

Stock= Semana de lactación como efecto fijo con k=1, 2, 3.

�1 = Coeficientes de regresión parcial para el efecto lineal
del peso de la cerda pre-parto; (Xijkl –X) = Efectos de
la covariable lineal del peso de la cerda pre-parto.

�2 = Coeficientes de regresión parcial para el efecto lineal
del peso de la cerda al destete; (Xijkl –X) = Efectos de
las covariable lineal del peso de la cerda al destete.

�3 = Coeficientes de regresión parcial para el efecto lineal
del número de lechones nacidos vivos; (Xijkl –X) =
Efectos de las covariable lineal del número de lecho-
nes nacidos vivos.

�ijklm = Error aleatorio asociado a cada observación (~NID=0, �2
e).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontró correlación de CA d–1 consumo total al final
de la FL (CAT) con TC y las variables reproductivas y
productivas analizadas (TABLA II); así, por ejemplo, la
correlación entre TC-CAT fue mayor (r = 0,36; P<0,001) que
la correlación entre TC-CA d–1 (r = 0,19; P<0,001), en relación
a las correlaciones CA d–1-peso de la camada/sem y
CAT-peso de la camada/sem. Estas fueron de 0,47 (P<0,001)
y 0,28 (P<0,001), respectivamente (TABLA II); ello sugiere
que CA d–1 tiene mayor relación con variables productivas de
las cerdas durante la FL. Estos resultados concuerdan con
los hallazgos de otros investigadores [1, 18], quienes
encontraron que el número de parto de la cerda, d de
lactancia, intensidad de amamantamiento y peso de la
camada al destete están relacionados con el CA; mientras
que el CAT de las cerdas en la FL está más relacionado con
el IDE, peso de la cerda al destete y PPC en la FL. Con
respecto a estas tres últimas variables se encontró que la
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TABLA I

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ALIMENTO
SUMINISTRADO A LAS CERDAS DURANTE

LA FASE DE LACTANCIA

Alimento Comercial* Salvado de Trigo&

Contenido Porcentaje Porcentaje

Humedad 12,0 9,8

Cenizas 10,0 —

Fibra 6,0 42,8

Proteína Cruda 16,0 15,5

Grasa 5,5 4,5

E.L.N. 50,0 64,5

*= alimento en forma de pellet suministrado a partir del 3 d post-parto.
&= alimento que se suministró durante los primeros 3 d post-parto.

TABLA II

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE VARIABLES DE CONSUMO DE ALIMENTO
Y VARIABLES REPRODUCTIVAS Y PRODUCTIVAS

TC PEM DL LLS PCS LD PLD PSM PPC IDE

CA 0,19** 0,12* 0,12* 0,09NS 0,47** 0,11* 0,22** 0,20** 0,20** -0,32**

CAT 0,36** 0,24** 0,39** 0,25** 0,28** 0,25** 0,47** 0,40** 0,40** -0,56**

CA= consumo diario de alimento; CAT= consumo de alimento total en la fase de lactación; TC= tipo de cerda: primíparas, multíparas; PEM= peso
de la cerda al entrar a maternidad; DL; días de lactancia; LLS= lechones lactantes/semana; PCS= peso camada/semana; LD= lechones destetados;
PLD= peso promedio de lechón destetado; PSM= peso de la cerda al salir de maternidad; PPC= pérdida de peso corporal de la cerda durante la
lactancia e IDE= intervalo destete-estro. * Significativo (P<0,05). ** Altamente significativo (P<0,001). NS No significativo.



correlación CAT-IDE fue alta y negativa (r = -0,56; P<0,001);
mientras que las correlaciones CAT-peso de la cerda al salir
de maternidad y CAT-PPC fueron altas y positivas, ambas de
0,40 (P<0,001) (TABLA II).

En relación a las variables que afectaron el CA de las
cerdas durante la FL se encontró que TC, número de lechones
lactantes/sem y cerda (LLS) y las etapas de lactación -etapa
de HFL y etapa de normalización- afectaron (P<0,001) a dicha
variable. Resultados que concuerdan con investigaciones ante-
riores [5, 10] y en donde se determina que el CA es afectado
por el número de parto de la cerda y tamaño de camada. En
relación al efecto de TC sobre CA, se ha encontrado que el CA
durante la FL es mayor en cerdas multíparas que en primípa-
ras [8, 17]. Aspecto que concuerda con los resultados de esta
investigación (FIG. 1).

Se puede observar que el mayor CAT (P<0,05) duran-
te la FL (21 d) fue para las multíparas: 103,4 kg (FIG. 1). Re-
sultado inferior al reportado en trabajos anteriores [3, 28]:
136,5 y 105,0 kg para multíparas y primíparas, respectiva-
mente, en lactancias de 21 d. La diferencia en el CAT entre
primíparas y multíparas se debe principalmente al tamaño
de camada, puesto que las cerdas primíparas tienen cama-
das menos numerosas con respecto a las multíparas [13].
Sin embargo, los resultados de la regresión múltiple determi-
naron que el máximo CAT, tanto para multíparas como para
primíparas ocurrió cuando el número de LLS fue de nueve.
Aunque si bien, dentro de TC, el mayor CAT fue para multí-
paras (FIG. 2).

El mayor CA d–1 y CAT de las multíparas (FIGS. 1 y 2) pu-
diera estar determinado en mayor grado por su masa corporal
[19] que por el número de LLS, puesto que una vez alcanzada
su talla máxima consumen entre 13 y 15% más alimento en re-
lación a las primíparas [8]. Al respecto, se encontró que el CA
d–1 máximo en primíparas fue de 11,2% menor a las multíparas
en el 15° d de lactación: 5,193 y 5,850 kg de alimento, respecti-
vamente (FIG. 3). No obstante, el CAT de primíparas fue 20,0%
menor que en multíparas (FIG. 1).

Investigaciones previas [9] señalan que el CA durante la
FL no solo es afectado por el genotipo de las cerdas, sino tam-
bién por: el CA durante la gestación, condición corporal (CC) al
parto, frecuencia de alimentación, temperatura ambiental, dispo-
nibilidad de agua y edad. Así mismo, el CA de las cerdas en lac-
tancia está relacionado con el peso de la camada: por cada gra-
mo de incremento en el peso del lechón, la cerda requiere pro-
ducir cuatro gramos de leche, relación que obliga al incrementó
del CA d–1 para mantener la PL [1]. Al respecto, se encontró que
el CA d–1 de las cerdas se incrementó (P<0,001) en multíparas
(�0 = -0,0369 y �1 = 0,117) y primíparas (�0= -0,114 y �1 =
0,089) conforme aumentó la ganancia de peso de los lechones
hasta el 15° d de lactancia. En multíparas el CA d–1 máximo al
15° fue de 4,0 kg y de 3,6 kg para primíparas (FIG. 4).

En la FIG. 4 se puede observar que, a partir del 15° d
de lactancia, el CA d–1 de las cerdas decrece, tanto en cerdas
primíparas como para multíparas. No obstante, el peso de los
lechones continua aumentando, ello fue debido principalmen-
te a la suplementación de los lechones con alimento comer-
cial a partir de 7mo d de lactancia, lo que potencializó su desa-
rrollo. Este incremento del peso del lechón y el descenso del
CA d–1 de las cerdas a partir del 15° d de lactancia coincide
con Capdevila [5], quien determinó que el peso del lechón in-
crementa cuando en la FL recibe alimento sólido, tal como los
pre-iniciadores.
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CERDA–1 DE ACUERDO AL DÍA DE LACTACIÓN.



Con respecto a la interacción etapas de lactancia*TC,
ésta afectó (P<0,001) el CA d–1 de las cerdas (FIG. 5).
Resultado que concuerda con Capdevila [6], quien determinó
que es menor el CA d–1, tanto para cerdas primerizas como
para multíparas, durante la PSPP.

El menor CA d–1 fue en la etapa HFL o PSPP (P<0,05):
2,6 kg para primerizas y 3,8 kg para multíparas (FIG. 5), lo cual
concuerda con otras investigaciones [5, 7, 22-24, 28], donde
se determinó que la HFL afecta en mayor grado a cerdas pri-
míparas y obesas (CC > 4) al momento del parto que a las
multíparas con CC óptima (3 a 3,5 puntos). Por ello, las primí-
paras tienen una mayor PPC durante la lactancia (> 12%) debi-
do al balance energético negativo que tienen durante la PSPP.
Puesto que durante la HFL el origen y desarrollo de la resisten-
cia a la insulina en el último periodo de gestación y la PSPP
puede estar vinculado a hormonas placentarias [2], la variabili-
dad de esta resistencia entre cerdas (primíparas y multíparas)
está determinada por la variación en la síntesis de dichas hor-
monas [15].

El CA d–1, tanto en hembras primerizas como multípa-
ras, aumenta progresivamente conforme trascurre la FL [6],
aspecto que concuerda con los resultados encontrados en
esta investigación (FIG. 6); en la PSPP, la diferencia en el CA
d–1 promedio entre primíparas y multíparas fue de 1,200 kg,
mientras que en la segunda y tercer sem de la FL la diferen-
cia fue de 1,000 y 1,400 kg, respectivamente (FIG. 6).

El CA d–1 y el CAT se correlacionaron (P<0,001) con la
PPC (r = 0,20 y 0,40, respectivamente). Al respecto, los esti-
madores de la regresión determinaron que por cada kg me-
nos de CA d–1 la PPC en primíparas será de 1,807 kg
(ß1=1,27; P<0,001) y en multíparas de 1,295 kg (ß1=1,295; P
< 0,001) (FIG. 7).

La PPC de las cerdas, de acuerdo a la FIG. 8, disminu-
ye conforme el CA d–1 se incrementa en ambos TC hasta el
15vo d de lactancia, a partir de allí se incrementa la PPC. No
obstante, las multíparas sufren mayor PPC de acuerdo con el
CA d–1. Posiblemente, el incremento de PPC a partir del 15vo

d de lactancia y la disminución del CA d–1 están relacionados
con el inicio de la reactivación ovárica [22].
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La PPC de las cerdas al finalizar la FL está en función del
número de parto, siendo las primíparas mayormente afectadas
[18]. En el presente trabajo se encontró que la mayor PPC
(P<0,05) -expresada en kilogramos- fue para las multíparas
(14,1 kg). Sin embargo, al transformar los Kg de PPC a porcen-
taje, las primíparas tuvieron mayor (P<0,05) PPC con respecto a
las multíparas: 12,9 y 11,4%, respectivamente (TABLA III).

Investigaciones previas [7, 18] establecen que la PPC
superior al 10% afecta los indicadores productivos posteriores,
como el incremento del IDE y del porcentaje de servicios
repetidos, lo que se asocia a una reducción del tamaño de
camada en el siguiente parto. Las cerdas con PPC y CC < 2,5
ovulan de 2 a 4 óvulos menos post-destete y tienen entre 10 y
20% menor supervivencia embrionaria con respecto a cerdas
destetadas con menor PPC y una CC óptima (3 a 3,5) [12]. Sin
embargo, son muchos los factores que se deben considerar
para prevenir la PPC de las cerdas durante la FL, debido a que
las líneas genéticas actuales han sido seleccionadas para
mejorar ciertas características que afectan la CC, como lo son:
camadas más numerosas (>12 LD), lechones de mayor peso
al destete y mayor producción láctea: >10L d–1 [18, 20].

Así mismo, una productividad eficiente de las cerdas se
relaciona con un elevado CA d–1 durante FL (>6,0 kg d–1), lo
que se refleja en la producción láctea, PPC, CC, IDE, fertili-
dad y prolificidad [6]. Al respecto de los indicadores reproduc-
tivos subsecuentes a la fase de lactación se encontró que
tanto el CAT y la PPC de las cerdas afectaron (P<0,001) de
manera detrimental la presentación del IDE (FIGS. 8 y 9). Re-
sultados que coinciden con otros investigadores [2, 18, 29],
quienes encontraron que el IDE está en función del CA y la
PPC durante la FL.

Al analizar el efecto de CAT por categorías (bajo, medio
y alto) y por TC sobre el IDE, se encontró que el CAT bajo (61
a 75 kg) afectó (P<0,05) en mayor medida a primíparas, al
presentar un IDE superior a 7,0 d. Un CAT medio (91 a 114
kg) provocó que el IDE fuera menor a 7,0 d para el caso de
las multíparas y con CAT alto (120 a 131 kg) este tipo de
cerdas presentó un IDE de 3,0 d (FIG. 9). Con relación a
estos resultados se ha encontrado que un déficit en CA de las
cerdas en la FL se relaciona con la concentración de factor de
crecimiento insulinico (IGF) y los pulsos de LH [2] y ésta
relación origina: un incremento del IDE, descenso en la tasa
de ovulación y menor supervivencia embrionaria en el parto
subsiguiente [6].

En relación a los resultados del efecto de la PPC sobre
el IDE se encontró un menor IDE (4,5 d) en multíparas con
PPC entre 1,0 a 10 kg (P<0,05), mientras que el mayor IDE
(7,0 d) fue para primíparas con PCC mayor a 20 kg (P<0,05)
(FIG. 10). Un déficit en CA de las cerdas durante la FL incre-
menta la PPC al destete, sobre todo en primíparas; debido a
la forma en que canalizan el alimento hacia mantenimiento,
crecimiento y PL [3, 14] y este déficit se relaciona con incre-
mento del IDE [6].
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TABLA III

MEDIA DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA LA PÉRDIDA
DE PESO CORPORAL DE LAS CERDAS DE ACUERDO

AL NÚMERO DE PARTOS

Tipo de cerdas

Primerizas E.E. Multíparas E.E.

Peso pre-parto 156,6a 1,26 238,3b 1,26

Peso destete 145,5a 0,94 224,2b 0,94

Pérdida de peso
corporal (kg) 11,0a 0,42 141b 0,42

Pérdida de peso
corporal (%) 12,9a 0,50 11,4b 0,50
a, b Literales diferentes indican diferencia estadística dentro de fila (P<0,05).



La PPC está en función de la edad de la cerda, siendo
mayor en primíparas que en multíparas [21], aspecto que
se reflejó en la presentación del IDE: mayor IDE (P<0,05)
en primíparas (6,2 d) que en multíparas (5,3 d). El IDE es
afectado por el CAT que hayan tenido las cerdas en la FL: a
menor CAT el IDE se incrementa [18], aspecto que se ob-
servó en la presente investigación: las primíparas tuvieron
un CAT menor (P<0,05): 82,2 kg vs 103,4 kg en multíparas.
Se ha determinado que el CA durante la lactancia afecta a
PPC de las cerdas y si ésta es mayor a 10%, la síntesis de
hormonas y mediadores químicos esenciales para desen-
cadenar el estro no es la adecuada y provoca incremento
en el IDE [2].

CONCLUSIÓN

El consumo voluntario de alimento de las cerdas es
afectado por el número de partos de éstas (primíparas y mul-
típaras). Sin embargo, en el consumo de alimento también
juega un papel importante la etapa y sem de lactancia, puesto
que durante la primera sem post-parto, el consumo de ali-
mento es menor (4 kg) que en las sem siguientes. Una vez
trascurrida la primera sem post-parto, las cerdas primíparas y
multíparas logran un mayor consumo de alimento al 15° d de
lactancia. Pero el efecto de la primera sem impacta negativa-
mente el consumo de alimento total en la fase de lactación
aspecto que ocasiona pérdida de peso corporal en ambos ti-
pos de cerdas, afectando a su vez al intervalo destete-estro.
No obstante, este fenómeno es más drástico en cerdas primí-
paras. Aspectos éstos que afectarán la productividad de las
cerdas dentro de los sistemas de producción porcina y sobre
todo a los sistemas en donde exista una mayor proporción de
cerdas de 1er y 2do parto.
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