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RESUMEN 
 
 
Castillo, L. 2003. Evaluación productiva y reproductiva de tres dietas para cerdas 
lactantes. Proyecto Especial del Programa de Ingeniero Agrónomo. Escuela Agrícola 
Panamericana. Zamorano, Honduras. 23 p. 
 
A nivel mundial, la industria porcina ha crecido por los avances genéticos, lo que permite 
mejorar la calidad de la carne y mayores ingresos al productor. Sin embargo, los costos de 
alimentación siguen siendo elevados, lo que compromete la rentabilidad de la industria. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de tres tipos de dietas para cerdas lactantes 
sobre el comportamiento reproductivo después del destete, la capacidad de la madre para 
alimentar adecuadamente a los lechones y el efecto en el peso de las cerdas. Las dietas 
fueron: la dieta elaborada en Zamorano, una con base en las recomendaciones del 
National Research Council (NRC) en 1998 y una dieta comercial peletizada, con 16.5, 17 
y 15% de proteína cruda, respectivamente. Para cada dieta se utilizaron 10 cerdas cruce de 
las razas Yorkshire, Landrace, Duroc y PIC, distribuidas según el número de partos de 
cada una. El desempeño materno y reproductivo fueron medidos desde el parto hasta la 
entrada en celo y al final de la lactancia los datos se analizaron por medio de una 
separación de medias SNK y un ANDEVA con un nivel de significancia del 0.05. No se 
encontraron diferencias significativas para ninguna de las variables medidas: pérdida de 
peso de la hembra (  = 7.7 kg), consumo de alimento (  = 5.1 kg/día), lechones 
destetados (  = 8.8), peso de los lechones (  = 6.0 kg) ni en los días abiertos de la cerda 
(  = 4.3). Los valores promedios para las variables estuvieron dentro de rangos 
satisfactorios en el trópico.  
 
 

 
Palabras clave: Consumo, desempeño materno, lactación, pérdida de peso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

           Abelino Pitty, Ph.D. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el mundo agropecuario moderno, la porcicultura ha sido una de las ramas que más ha 
evolucionado, gracias al mejoramiento genético que ha tenido lugar en Europa, Asia y 
América, así como también a los sistemas de manejo y alimentación más eficientes. Como 
resultado se tienen cerdas más prolíficas y un aumento en el rendimiento y calidad de la 
canal. 
 
La alimentación representa entre el 60 y 75% de los costos totales de producción, sobre 
todo en las explotaciones de mediana y alta tecnología (Kansas State University, 1997), 
por lo que es necesario tener una buena alimentación durante la lactancia para que la cerda 
tenga una buena producción de leche y evitar una pérdida de peso drástica que puede traer 
como consecuencia problemas de índole reproductivo como la no presencia de celo o 
disminución de la fertilidad (Whitley et al., 2002; Bowers et al., 1999 y Eggert et al., 
1998). 
  
De acuerdo con Cromwell (1999),  en las ediciones anteriores a 1998 de las tablas de 
requerimientos del National Research Council (NRC), las estimaciones nutricionales se 
hacían de acuerdo al peso de las marranas, lo que no era tan preciso. Actualmente, se 
consideran la pérdida de peso, el tamaño de la camada, la ganancia de peso de los 
lechones, la composición de la dieta, la temperatura y la humedad ambiental (Jenkins 
1999, Luce 2000 y Sousa, et al., 2001). Las necesidades de energía de las cerdas lactantes 
se presentan en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Requerimientos nutricionales de las cerdas en sus distintos niveles 
reproductivos. 
FASE DE LA CERDA  
(según el peso en kg) 

ENERGÍA DIGERIBLE  
(Kcal./ día) 

Primerizas (100-160)   6,600 
Adultas (160-250)   6,600 
Primerizas lactantes (140-200) 16,500 
Adultas lactantes (200-250) 18,150 
Fuente: Monge (1998). 
 
 
 
 
 
 



El contenido de proteína no debe ser menor al 15 % (Monge, 1998), según Cromwell 
(1999) en la nueva formulación NRC (1998) para cerdas lactantes, se ha tomado en cuenta 
el papel de la lisina como el primer aminoácido limitante, que de acuerdo con Kansas 
State University (1997) debe ser de 0.036 g  por kilogramo de peso metabólico. 
 
El alimento se puede ofrecer en forma de harinas o peletizados. Los alimentos peletizados 
mejoran en la conversión de alimentos, maximizan el consumo, mejora la aceptación de 
ciertos ingredientes, reducen la capacidad de selección de las partículas y el polvo. 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar tres tipos de dietas para cerdas lactantes sobre el 
comportamiento reproductivo después del destete, la capacidad de la madre para alimentar 
adecuadamente a los lechones y el efecto en el peso de las cerdas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Localización 
 
El experimento se realizó entre mayo y agosto de 2003 en la sección de cerdos de 
Zamorano, en el valle del Yeguare a 31 Km. de Tegucigalpa, Honduras. Se encuentra 
aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar, con una precipitación media anual 
de 1100 mm y una temperatura anual  promedio de 24 °C. 
 
Animales utilizados 
 
Se utilizaron 30 cerdas de primero a octavo parto de las razas Yorkshire, Landrace, Duroc 
y PIC, las cuales se confinaban en la maternidad una semana antes de la fecha prevista de 
parto, previo lavado, desinfección y desparasitación. 
 
Tratamientos 
 
Las cerdas fueron distribuidas según el número de partos, en los siguientes tratamientos: 

- Alimento concentrado para cerdas lactantes de Zamorano en forma de harina 
(Cuadro 3). 

- Alimento concentrado en forma de harina para cerdas lactantes con base en las 
recomendaciones del NRC de 1998 (Cuadro 3). 

- Alimento peletizado para cerdas lactantes de la casa comercial Alcon®. 
 
Cuadro 2. Composición de los concentrados usados en el experimento. 
Componente Dietas utilizadas 

 Zamorano       NRC Peletizado 
Materia Seca, (%)                   87                87 87 
Energía  Metabólica, (Kcal./ kg).               2,880           3,257 No disponible 
Proteína Cruda (%)               16.50                17 15 
Fibra, (%)                 4.55             3.12   6 
Calcio, (%)                 1.09             0.75 No disponible 
Fósforo Disponible, (%)                 0.35             0.35 No disponible 
Vitaminas, (%)                0.30             0.30 No disponible 
 
 
 



El alimento se ofreció ad libitum, y las cantidades ofrecidas, consumidas y rechazadas 
eran medidas diariamente, después de 21 días de lactación las cerdas fueron retiradas de la 
maternidad, pesadas al igual que su camada y luego sometidas a un control para verificar  
el celo. 
 
Cuadro 3. Ingredientes de las dietas para cerdas lactantes. 
Ingredientes Dietas 

 Zamorano NRC 
 Composición en % 
Maíz 46.52 53.46 
Aceite - 3.50 
Semolina de Arroz 15.00 - 
Harina de Soya 24.50 30.00 
Carbonato de Calcio 2.05 1.10 
BIOFOS 1.05 1.14 
Melaza 10.00 10.00 
Metionina 0.08 - 
Sal común 0.50 0.50 
Vitaminas cerdos 0.30 0.30 
Total 100.00 100.00 
 
 
Variables evaluadas 
 
Las variables evaluadas fueron: 

• Peso de las cerdas: tomado al ingresar a la maternidad, descontando el peso de los 
lechones y del contenido placentario, y al final de la lactancia. 

• Peso de los lechones: inmediatamente después del nacimiento y al final de la 
lactancia. 

• Mortalidad de los lechones: se contabilizaron los lechones muertos de cada 
camada durante toda la lactancia. 

• Número de lechones destetados. 
• Consumo de alimento de las cerdas lactantes: se pesó el concentrado y los 

desperdicios diariamente. 
• Días al primer servicio pos destete. 
• Porcentaje de preñez. 

 
Análisis estadístico 
 
El análisis se realizó con el programa estadístico SAS® (Statistical Analysis System 
versión 8.1, 1999). Se realizó una separación de medias SNK, un análisis de varianza 
(ANDEVA) con un nivel de confianza del 95%, y un análisis de correlación entre todas 
las variables involucradas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Días abiertos. 
 
No se encontraron diferencias (P>0.05), entre los tratamientos, con 4.3 días abiertos en 
promedio (Cuadro 4). Este intervalo entre el fin de la lactancia y primer servicio es muy 
favorable, debido a que  el intervalo entre partos se acorta, y fue similar al encontrado por 
Whitley et al. (2002), de 4.20 a 7.30 días. 
 
 
Porcentaje de preñez. 
 
El porcentaje de  preñez de las cerdas al primer servicio fue de 90% en todos los 
tratamientos, lo que es muy bueno tomando en cuenta que  Monge (1998) menciona que 
una porcicultura rentable, debe tener una tasa de preñez de por lo menos 85% al primer 
servicio, indistintamente si es monta natural controlada o con inseminación artificial.  
 
 
Cuadro 4. Desempeño reproductivo de las hembras lactantes. 

Tratamientos (1) Días abiertos NS 
Preñez 
(%) NS 

Zamorano 5.0 90 
Peletizado   3.6 90 
NRC   4.4 90 
Promedio   4.3 90 
C.V (%)  42.5 - 
(1): 10 cerdas / dieta. 
C.V: Coeficiente de Variación. 
NS : No hay diferencias significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pérdida de Peso. 
 
No se encontraron diferencias (P>0.05) entre las dietas (Cuadro 5). Las cerdas tuvieron 
una pérdida de peso promedio de 7.7 kg., lo que es favorable comparado con las pérdidas 
de peso entre 8.9 y 16.9 kg. que reportan otros autores (Sousa et al., 2001, Eggert et al., 
1998 y Bowers et al.,1999 ). 
 
Eggert et al. (1998), sugiere que  cuando las pérdidas de peso superan los 10 kg durante la 
lactancia, las cerdas pueden tener problemas reproductivos tales como demora en la 
entrada a celo y porcentajes de preñez menores al 80%, lo que repercute en el número de 
partos por año y por ende en el número de lechones que se pueden comercializar. 
 
Cuadro 5. Desempeño productivo de las hembras lactantes. 

Tratamientos 
(1) 

Pérdida 
de 

PesoNS 

Peso de 
lechón 

destetadoNS  

Lechones 
destetados por 

camadaNS 

Consumo 
de 

alimento 
(kg/día)NS  

Mortalidad de 
los lechones 

(%)NS 

 kg      
Zamorano 7.7 6.1  9.6 5.3  5 
Peletizado 7.6 5.8  8.2 4.9  8 
NRC 8.0 6.1  8.7 5.1  8 
Promedio 7.7 6.0  8.8 5.1  7 
C.V. (%) 37.6 21.7  25.4 8.8  166.4 
(1): 10 cerdas /dieta. 
C.V.: Coeficiente de variación. 
NS : No hay diferencias significativas. 
 
 
Peso del lechón destetado. 
 
No se encontraron diferencias (P>0.05) entre los tratamientos (Cuadro 5), el peso 
promedio de 6.0 kg es superior al sugerido por Kansas State University (1997) de al 
menos 5.5 kg. Belstra et al. (1997) demuestran que se pueden conseguir pesos de 6.5 a 7.2 
kg por lechón en lactancias de 21 días, aunque para alcanzar estos pesos se requieren 
condiciones óptimas de temperatura que permitan a la cerda tener una buena producción 
de leche, sin olvidar por otra parte las diferencias entre razas  en la prolificidad y 
habilidad materna. 
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Lechones destetados. 
 
No se presentaron diferencias (P>0.05) entre las dietas (Cuadro 5). El número de lechones 
destetados fue aceptable, ya que Eggert et al. (1998) obtuvo 8.9 lechones por hembra por 
parto y las estadísticas del National Pork Board (2003), indican que el promedio de 
lechones destetados en los Estados Unidos en el 2002 fue de 8.8 lechones, lo que indica 
que el resultado alcanzado en este experimento es satisfactorio.  
 
De acuerdo con Monge (1998), para alcanzar una buena rentabilidad en explotaciones 
porcinas en el trópico, es necesario tener al menos 18 lechones por cerda por año. Si se 
toman en cuenta los 8.8 lechones por parto obtenidos, y los 2.4 partos por año que se 
pueden obtener, se deduce que por lo menos se obtendrán 21 lechones destetados por año. 
Valros (2003) indica que en Dinamarca y Francia se obtienen entre 22 y 24 lechones 
destetados por cerda por año. 
 
 
Mortalidad de lechones al destete. 
 
La mortalidad acumulada estuvo dentro de rangos adecuados (Cuadro 5), ya que según 
autores como Johnson et al. (2001) y Valros (2003), un rango óptimo oscila entre el 11 y 
20% para las regiones tropicales, aunque algunos países desarrollados indican como rango 
aceptable de mortalidad 5%. 
 
Según Sousa et al. (2001) el 50% de la mortalidad de los lechones durante esta etapa 
corresponde a problemas nutricionales relacionados con la madre, el resto de los lechones 
generalmente muere debido a malformaciones congénitas, incapacidad de responder a los 
cambios de temperatura y por enfermedades tales como la diarrea, tal como aconteció en 
el experimento, pues la mayoría de las muertes ocurrieron por la causas descritas. 
 
 
Consumo de alimento. 
 
El consumo de alimento puede ser considerado como normal si se compara con lo 
encontrado por Luce (2000) y por Jenkins (1999), entre 3.9 y 7 kg, estos autores 
mencionan que sobre los 20ºC el consumo puede disminuir aproximadamente 0.3 kg / día, 
lo que puede ser peligroso si no se reajusta la dieta para evitar una pérdida de peso en la 
cerda y una alta mortalidad de los lechones. 
 
Sin embargo, con una temperatura promedio de 24ºC, se obtuvo buen consumo sin 
problemas reproductivos y con niveles aceptables de mortalidad. Tampoco existió una 
diferencia en el consumo del concentrado peletizado con relación a las otras dietas; esto 
puede deberse a que las dietas son muy parecidas en su composición (Cuadro 2), cumplen 
los requisitos diarios de energía (Cuadro 1) y sobrepasan el mínimo de proteína cruda que 
Monge (1998) menciona como necesario en las dietas de cerdas lactantes. 
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Correlación de variables 
 
Se realizó una correlación múltiple entre las variables para conocer las relaciones de 
dependencia que pudieran existir entre ellas, y su posible efecto en los resultados (Cuadro 
6). 
 
Cuadro 6. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables analizadas. 

Variables correlacionadas 

 Ppeso Ldest Mort Pfcam Pplec CDP Dabier 
        

Ppeso 1 -0.0781 -0.03197 -0.0982 0.0146 -0.3639 0.0869 
  0.6926 0.8717 0.619 0.9412 0.056 0.6729 

Ldest -0.0781 1 0.0072 0.6952 -0.2469 0.0305 0.3446 
 0.6926  0.9708 <.0001 0.2054 0.8775 0.0848 

Mort -0.03197 0.0072 1 -0.3439 -0.5315 -0.1479 -0.4423 
 0.8717 0.9708  0.0731 0.0036 0.4527 0.0237 

Pfcam -0.0982 0.6952 -0.3439 1 0.5059 0.1484 0.4154 
 0.619 <.0001 0.0731  0.006 0.4512 0.0348 

Pplec 0.0146 -0.2469 -0.5315 0.5059 1 0.108 0.1379 
 0.9412 0.2054 0.0036 0.006  0.5842 0.5018 

CDP -0.3639 0.0305 -0.1479 0.1484 0.108 1 0.0465 
 0.056 0.8775 0.4527 0.4512 0.5842  0.8217 

Dabier 0.0869 0.3446 -0.4423 0.4154 0.1379 0.0465 1 
 0.6729 0.0848 0.0237 0.0348 0.5018 0.8217  

Ppeso: Pérdida de peso; Ldest: Lechones destetados; Mort: Mortalidad de lechones; 
Pfcam: Peso final de camada; Pplec: Peso promedio de lechones; CDP: Consumo diario 
promedio; Dabier: Días abiertos. 
 
 
Se encontró una correlación inversa entre la pérdida de peso de la hembra y con el 
consumo diario de alimento; y una positiva entre en el número de lechones destetados y el 
peso final de la camada con el número de días abiertos de la hembra (P<0.05). 
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Costos de alimentación 
 
El concentrado comercial fue el más caro por kilogramo de lechón producido (Cuadro 7) 
con una diferencia de Lp 2.80 / kg con respecto al concentrado de Zamorano que resultó 
ser el más barato. 
 
 
Cuadro 7.  Costos de alimentación durante la lactancia. 

Tratamientos 
Costo 

alimento 
(Lp / kg) 

Consumo 
alimento por 

hembra / 
lactancia (kg) 

Costo 
alimentación 
lactancia @ 

(Lp) 

Peso promedio de 
camadas 

destetadas (kg / 
camada) 

Costo de 
alimento / 

kg de 
lechón 

destetado 
Zamorano 3.94 125.9 496 58.6 8.50 
Peletizado 4.75 113.4 538 47.6    11.30 
NRC 4.37 116.7 509 52.8 9.60 
@ : En el momento del análisis US $ 1= 17.50 Lempiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

No se encontraron diferencias entre los tratamientos para ninguna de las variables. 
 
Los resultados obtenidos en el experimento están acordes con los parámetro que se 
manejan en la porcicultura moderna. 
 
El concentrado Zamorano tuvo menor costo y presentó resultados similares a las otras 
dietas. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

Seguir utilizando la dieta elaborada por Zamorano, ya que no existe diferencias con 
respecto a las demás dietas y su fabricación no representa inconvenientes. 
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