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Factores que influyen en la
productividad de la cerda

Argimiro Daza
I^epartamento de Producción Animal. t^nivrrsiclacl Polit^enica cle Maclricl.

La hrocluctiviclacl numérica de la
cerda se cl^fin^ como ^l número clc
I^rhon^s destet^idos p^^r añc^ c1e vida

fc'hrOCIUCCNfI. ^^^ll^^l C'Stllll^ll' eSt£I V211'la-

hlc LFGAUL"I' ^t al., (197^-a) propo-

suieron la eKpresibn:

Tp(1-Tm)

Pn = x 36^
(;+L+I.I).C.

en donde:

"I'p = nítmero cle lechones nacicíos
viv<^s pc^r part^>.

Tm = t.fsa cle m<^rtalidacl de l^^s le-
ch^^n^s desd^ ^l nacimirnt^^ hast^t ^I
dest^ t^ .

(^ = cluracion cl^ la gestación (dí-

as).

I. = cluraci^ín cle la lactación (días).

l.l).C. = cluración del intervalc^ cles-
tctc-cuhrici^ín frrrtil (clías).

Esta relación pr<^porciona la i^ro-

ductivid^td numérica por uño cle vicla

reprocluctiva cl^ la cercl^f, e.^ cl^cir,

cle.^d el primerc^ al último part^>.

Con ohjet<^ clc clot.u- cle un s^nticlo

más econbu^ir^^ :tl c^^ncehtc^ cle hr^>-

cluctividacl num^rir^t los mistno.5 au-

t^^rrs refirieron ésta a I^>s :tti<^s ci^

hrc•.tiencia de la cc rda en l^t cxhlota-

cibn, es decir, al períoclo que n^:tns-

curr^ entre ^l final del ceho cle la fu-

tura reproclurtc^ra y el tne^mrnto en

clue la eerda es eliminacla clr I:í ex-

Plc^tación. La ^xpresibn cie ]a proclue-

tivicl^tcl numériea tien^ ^tlior:í cle es-

tructura:

P' n =
N Tp(l-"l'm)

i^+l(N-1)+i^
x 36^

en clcmde:

N= número clc c^tm^tcl^ts cl^steta-
cla.^ lx>r cercl^f clesechacl^i.

•o°•

o•^ ' e: e ' s o t e o' c e s e ^ a c a c o

;.: e :^

N° de celo al acoplamiento

Variable 1° 2° 3° Nivel de
significación

Número de cerdos 20 19 21 -

Edad cubrición (días) 220 220 219 NS

Peso cubrición (kg) 90 92 90 NS

Tasa de concepción (%) 95 94,7 90,5 NS

Tasa de ovulación 11,1 10,3 1 1,4 NS

(n° cuerpos lúteos)

N° de embriones viables 8,1 9,0 8,5 NS

a b a
N° de óvulos perdidos 3,0 1,3 2,9 P<0,025

Cifras con distintos superíndices P<o,025

I= interv:fl<> enu^e lxu^t^^ (suma clc
c; + I, c l.l).C.).

i^ = intcrv:^lc^ c•ntrc c•I fin:íl clc•I rc•-
h^^ y el hrimc^r lxtrto clc la rc•rcla (clí-

CIS ).

i^ = intcrval<> cntrc cl últini^^ h:frt^>
cle la c^rcla y cl cl^^^ch^^ (clía^).

Tp y"I'm ti^nrn a<luí ^I ntisni^^ ^ig-

niticacl^> yue rn la cxhrc•sicín clc I'n.

Conu^ yuiera yuc L•i utilizari<^^n <Ir

Ia variahle I"n licnc ^•I inc<>nvcnic•ntc•

cl^ ^nc^^nhai:^c^ r^>n hr^>I^Icni,is l^r:írti-
c^^5 :f ni^^tl clc c^shl<>tarií^n, cl cntl^lr<>

cle la I'n cst:í ha.titanlc ^cncraliiacl^^
aunyu^ I,t ^c•sti<ín t^cnir:í y c•r^^n^"m^i-

ca clc• las cxhlotciric^nc.ti ^>h.^crv:í I:í

hr^xlurtivicl:fcl nun^^•rira h<>r aii^^ clc•

hr^sencia l''n.

1>c I.fs ^xhl^>t^ici^mc.^ antc•ri^>rc•s fá-
cilm^nte huc•cl^ clccluric^c• <luc ^•I nú-
mc°r^> mccli^^ clc Iccl^<>nc^ clc^t^•taclo^
hor rcrcla y aii<> u I^^ Iai,^^^ clc su vicla
hr^>clurtiva clchcnclc hrinrilx^lmentc•
cic:

- La ^clacl al hrimc•r l^:írt^^ clc Li
ret'cla.

- t?I int^rvalo ^nU^c• lxirt^>.
- La hr^>li^iricl,tcl.
- L.í m^^rtalicl:ícl clc• Ic•ch<>ncs al

narimi^nto ti^ clur:fntc• I.í lartari^ín.
- La tas^t cl^ climinaci<ín clc rc•-

hr^^cluct^>ras, asl^crt<^^ ^lu^• c•n las línc•-
:ts si^uic•nt^s, I^rc•vemc^ntc•, ha.^am^^^ a
r^visar.

F.DAD AL PRIMER PAKTO

Un rrit^rio I^ar^,tantc ;;cn^•ralixacl<>
cn la^ cshl^^tacic^ncs r^^m^•rcialc•s c•.^
Ilcvar lx^r hrimcra vcr la rcrcla al v^•-
rraco cuancl<^ ticnc alrc•clccl<>r clc• ?
m^s^s cl^ cclacl y un hcs<^ clc• I I(1-I?1)

k;{. A tal cclacl ^^ tal l^cs^^ la futin^a rr-
hr^>clurt^^ri s;^nc°ralmcntc ^^a h.f hrc•-
s^nt:fcl^> ^I cc•I<^ j^u^il^c•r, cn n^i.irh^>s
c'as^>s ^I s^^^tinclo c•str<^ y ^^uc•cl^• c^uc•
cn algun^^s inrlus<^ hasta c•I trrr^•rc^,

cle m<^cl^> <luc la c^rcl^i sc cnhrc l^^^r
hrimc^r.^ vc^ ^n ^I .5^°;^uncl^^ <^ cn rl

34 MUNDO 6ANADERO 1995-1



PIC,
UNA
EMPRESA
LIDER
CON
PROYECCION
DE
FUTURO.

Inquietud de progreso y proyección de fu-
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tcrcer celo o después. EI porcinocul-
tor est<í convencido que operando así
no se compromete el a-ecimiento de
la cerda ni se corren riesgos de que
aparezcan ahortos o camadas peque-
ñas o desiguales en el primer parto.

Sin emhargo, cubrir, tarde a la
cerda nulípara acarrea un aumento
de los costes de explotación y puede
que una dimisnución de la producti-
vidad numérica por cerda presente.
Por ello mercce la pena preguntar
que efecto tiene la edad cronológica
y la edad sexual -medida por el nú-
mero de celo a que se cuhre la futura
reproductora- sobre los resultados
reproductivos de la primera camada
y sohre toda su historia reproductiva
posterior.

Al revisar los trahajos hihliográfi-
cos de los últimos años que tratan de
evaluar I^i ^nfluencia de la edad cro-

nológica y/o sexual sohre la priemra
camada nos encontramos con resu(ta-
dos ciertamente conu•adictorios en al-
gunos casos y poco concretos y con-
vincentes en otros, dehido sin duda a
que no siempre es fácil diseñar un
experimento donde un factor, -edad
cronológica o sexual- sea constante
y el otro variahle.

Así mientras yue algunas experien-

cias (HUGHF,S y COLE, 1975; HUG-

HES y COLE, 1976; I3KOOKS y
SMITH, 1980; LEGAULT y GRUANll,

1981; DAZA et al., 1989) han ohser-

vado independencia o haja depen-

dencia entre la eciad cronoló^;ica a la
primera cuhrición y tasa de ovula-

ción, supervivencia emhrionaria y

por tanto con el tamaño de la prime-
ra camada, otras (LUCI3ERT y LAVO-

REL, 1984; QUEMERE, 1)^35) han en-

contrado una depresión significativa

de la prolificidad en el primer parto

con cuhriciones precoces.

Los resultados dr los cnsayo^ yue

estudian e] efecto de la cdad sexual

tamhién son discrepantes. Sin cn^har-

go casi todos los autores coinciden

en señalar yue la edad sexual Iienc

más influencia yue la cronolós;ira cn

los resultados de la primera ca^nada

(MAC PI-IERSON et al., 1977, YOLING

y KING, 1981) en el sentido de dis-

minuir la prolificidad del prinier p;u--

to cuando se cuhre en el primer cc•lo.

Por contra, no falt.m n-ahajos cn ciue

tie demuestre yue la edad sezual no

tiene inFluencia estadísticamente sig-

nificativa sohre las variahles de la pri-

mera camada (cuadro I).

I^el cuadro I tie interficre uílo una

tendencia de I.^s cerdas cuhiertas al

primer celo dc present.u- un menor

níimero de emhriones viahles ciue las

cuhiertas en el segundo y tercero.

a^:. e ^a .
•^-•

. . . ^ .;. . .: . -.. . :..
.. . . .- .:

Variable Edad cronológica (días) n úmero de celo () Fuente

189 (1) 204 (2) 237 (3)

Lechones nacidos vivos tres
primeros partos 30,9 32,9 31,6 Mac Pherson

et. al, (1977)
Lechones destetados tres
primeros partos 26,5 26,4 26,1

178 (1) 220 (3) -

Lechones nacidos vivos tres
primeras camadas. 29,2 30,2 - Young y King

(1981)
Lechones destetados tres
primeras camadas 22,5 24,3 -

Intervalo de edad al primer parto (días)

290-309 310-329 330-349 350-369 370-389 390-409 410-429

Número de camadas 4,02 3,9 3,69 3,41 3,44 3,36 3,29

Lechones destetados/cerda 35,4 34,6 32,6 29,9 30,7 30,1 2g,7 Noguera y Gueblez
(1984)

Productivi. numérica por año
de presencia 18,4 17,7 16,8 15,6 15,4 14,9 14,3

<289 289-314 315-354 >354

Número de camadas 5,69 5,52 5,29 4,14

Daza et. al
Lechones destetados por (1989)
camada (media) 7,95 8,02 8,00 8,04
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Al margen cle la inlport;tncia que
pueda tener el etecto de l;t edad cro-
nolí>gic;i y/o se^ua] ;^ la primer;t cu-
hrici^ín sohre lo^ result^tclos cie ]a pri-
mera c;tm;tcia parece inclucl;thle que es
inás útil, por .,us repc rcusiones econ^-
micas, analiz;ir los po^ihles efectos
que tal vari;il^le puecl;t tener sohre el
histori;il reprocluctivo de la cercla.

t?n e^te ^enticlo parere que I;t e<lacl

cronol^ígic;t y sexual cle la primer cu-

hricií^n no [iene intluencia tiignificati-

va sohre la procluctiviclacl nutuérica

cle l;t rercla a lo largo cle su vicl;t pro-

ductiva (cuadro II) e incluso hay tia-

h;tjov que clemuestr;in que l;t vida útil

cle la cercl;t y I;i procluctivid^tcl numé-

rira ;tument;tn rontorme se ;iclelanta

la edaci al primer p;irto, es decir, la

primera cuhrición (NOGUEKA y

Gl ^h:f^LE'L, L9h^^; I^A"LA et al., 1989).

T;tles msultaclos nos ^ugieren yue

I;i cercla se puecle cuhrir sin ningún
prohlema ^t lo^ 170-180 cií;ts de ed;td,

con 95 kg - 100 kg de peso vivo en

el primcr o segunclo celo hahiendo

siclo previ;tmentc cstimulacl;t se^ual-
mrnte por un macho m;tciuro y por

un;t ;tlimentacibn °ad lihitum° hasta
l;t cuhricicín fecunclante. EI manejo

clc I;t cercl;i clur;tntc el primer ciclo
cleherí cle ser t,il que la reprociuctora

gane clurante el mismo entre ZO -?7
kg cle peso. Huelga aconsejar, pues

es clcnoniin;tclor romún en l;t totali-

ciaci cie I;ts e^plotaciones porcinas de

proclucci<ín, la utilización de cerdas

cruz;iclas cle mayor precocidacl seYU;tl
que las puras.

una gran empresa española (cuadro
III) constatados por algunas eape-

riencias y por los datos aportados
por el programa de gestión francés
G.T.T.T. en los últimos ;tños. Ue he-

cho en las explot;tciones de produc-
ción cle nuestro país vecino adscritos

;i clicho programa el inteivalo más
frecuente cle duraciC^n de la lactación
es el comprendiclo entre ?5 y 30 días.

Otro componente deL intervalo en-

tre p;trtos es l;t durtción del intervalo
dcstete - cubrición fértil variahle, en

el cu;tl influyen además de la clura-
ción cle la lactación, el tipo genético,
la eclacl de la cercla, la estación del
;iño, l;t aliment;tcibn, el tam;ttio de la
rantada preccclente, etc.

Se admite general^uente que Las
cerclas rruzadas presentan un intewa-
lo destete - cuhrición fértil más corto
quc las puras. La íiereclahiliclacl cle
este c^ir;icter es del 3^%^ mienU-as que

el efecto de heterosis es del 16^% (LE-
GAULT, 19^ŝ7).

Asímismo el efecto de la ecl;id se
U-;icluce en que las cerdas primíparas
tienen un intervalo más largo que las

multíparas, ;ispecto relacionado con
la excesiva pérclid;i c]e peso de la

cerda durante la lactacibn, clebiclo a
yue durante esta Fase a las necesid;t-

cles nutritivas cle I;tctación se suman
las cle crecitniento clel ;tnimal aún no
tenninado, y a la mcnor duracibn del
celo -^ - 10 horas más corto que en
l;ts n^ultíp;ira.^- clificult;íncl^^.^c c^^mo
consccucnci;i Lt clc^tec'ci<ín ^Icl nii^nt^^

sohre todo cuando no se utiliza el
verraco como elemento cietector.

El intervalo se ;tlarg;t en primave-
ra-verano. EI efecto de l^ts temperatu-

ras altas es más marcado en cerclas
pritrtíparas que en n^ultíparas. El es-
trés térmico origina un aumento de

los ritmos respiratorio y carcliaco y
una elev;tción de los nive les cle

ACTH y corticoicies en plasnut que
pueden generar ciclos esU-;tles irregu-

lxtres e incluso un ;tne^n-o est;icional
de duracií^n variahle (MARPLI? et ;tl.,
1974; SOLA y CARMENEti, 19tŝ6).

La duraribn de la ilumin;tcií>n tie-
ne poca infuenci;t sohre la cluracicín

del interv^ilo mientra^ lo^ valores no
sean críticos (< ^ horas). Sin eml^a^^^o
parece que humedades relativ;t., hajas

y altitucles e^aremas, o clemasi;icio ha-
jas o altas, pueclen alarg;u-lo.

El nivel de alimentaci^ín recihicio
durante la lactacibn y el período des-
tete - nuevo estro jueg;i un papel re-

levante. En este sentido, la estrategia
m;is recomenclahle parece resiclir en
prácticar una ^ilimentacibn liheral clu-
r;tnte la lactancia y r;tcionad;t o"ad li-

hitum" después clel clestete según la
condición corporal cle la reproclucto-

ra. Así, en cerd;^s delgacl;ts ;il dcstcte
un;i sohrealin^entacion clestrte - celo

tiene efectos positivos sohre I;t tas;t
de ovulacibn y acort;t el intervalo
destete - cuhricií^n. Sin emhv-go I;is
cerdas que ganan o que no pierclen

peso dur;tnte la I;tct;icibn no tienen
una respuesta positiva a un;t sohreali-

EL INTERVALO ENTRE PARTOS

EI interv;tlo entre partos viene det#=
niclo por la ^uma de l;i cluraci(^n cle la

gestaci^ín, prárticamente const^tnte
( 1 l^+ - 11^ clí;is), la dur;ici<ín de la

lact;tci<ín, criterio cie lihre eleccibn
por parte del porcinocultor, y la ctu-

raribn clel interv^tlo clestete - nueva

cuhric;tcicín fecundantc.

P;trece que I;tct;tciones comprendi-

clas entre ?6 y ^0 dí;ts consiguen I;t

procluctiviclacl nut»^rir;t m;íxima. Con

ellos se logra penalizar muy ligera-
mente ;i lct prolificidad si se comp;tra

con I;ict;icioncs más lai^^as y se clis-
minuyc cl inteiti;ilo clestete-cuhricibn

fí^rtil y^c aumcn[a la prolificidacl me-

clia frcnte ;i lact;icioneti m;ís cortas.
'I';tle.ti ^on lo^ rc^,^ult;tclos ob[enidos en

.. : . : .

a i bl

^ ^-•^
.. . : : . .m

, ^^^^.: ..- -

Duración lactación (días)
r a e

hasta 20 21-25 26-30 +30

Número de cerdas 58 373 1781 1931

% sobre el total 1,30 8,9 42,9 46,5

- Productividad núm. 18,7 21,3 21,4 20,6

-Prolificidad 9,6 10,5 10,8 10,9

-Intervalo destete
cubrición - fértil (días) 11,4 8,4 7,8 7,8

N° de destetes
estudiados 133 1188 6634 7341

(1) COPAGA
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mentacibn postdestete, siendo por
tanto recomendahle racionarlas du-
rante este período.

EI tamaño °per se" de la camada
precedente parece que tiene poca in-
fluencia sohre la duración del inter-
valo. En cerdas primípaias FAHMY et

al., (1979) ohservaron que el interva-
lo destete - cubrición se alargaba

cuando crecía el tamaño al destete de
la camada prececlente. Así, para ta-

maños menores o igualcs a 4 lecho-
nes ohtuvieron un intervalo de 11,4

días y p^ara tamaños iguales o mayo-
res a 11 Iechones el intervalo pasaha
a 15,3 días. Por cada lechón suple-

mentario que lactaba la cercla el in-
tervalo ciestete - celo se incremen-

taha en 0,6 ± 0,11 días. F.stas con-
clusiones sin emhargo pueden ser
dchidas más que al efecto del tama-

ño de la camada °per se" a la pérdicía
de peso que se origina cuando se

amamant^i a una camada numerosa.

EI intervalo entre Partos del cual
depencle el ritmo de rc proclucción de

la ccrda ha disminuido considerahle-
mente en los últimos arios dehido a
la utiliz^tción de cerdas cruzadas, a la

cii5minucibn de la duracibn de la lac-

tacibn -la cual se ha estabiliz_ado en
25 - 30 días- y al acortamiento pau-
latino del int^rvalo clestete - cubri-

cibn fértil, cuya duracibn media está
por dehajo de las dos semanas. Se-
gún estos datos es frecuente encon-
trarse, en las explotaciones porcinas
hien manejadas, ritmos reproductivos

entre 2,4 y 2,5 partos/cerda/año, ci-

P1

P2-P1

P1

P2-P1

P1

% caidas de
Prolificidad

8,67

+0,67

8,6

+4

fras que han incrementaclo considera-
hlemente en los últimos años Los va-
lores alcanzados por la i^roductiviclacl
numérica.

LA PROLIFICIDAD

La componente de la productivi-
dad numérica de I^t cercla es la }^roli-
ficidad, variahle en la cual intluyen
un conjunto importante cle factores:
tipo genético y edad de la cercla, la
estación, la duración de la lactacicín y
del intervalo destete-cuhrición }^rcce-
dente, la alimentación etc.

Las cerdas cruzadas son general-
mente más prolíficas que las de raza
pura y el tamar^o cle la camacla al na-
cimiento va aumentando ^n el orclen
de parto hasta alcanz.u- su máximo
en cl quinto y sexto e ir disminuycn-
do en los Partos suhsiguientes.

En los últimos años se ha huesto

de manifiesto en algunas exPlotacio-

nes una caida c]e la prolificidacl cntre

el primer y se^;unclo p^trto. Sel;ún el

programa dc gestión francés G."I'.T.T.

en 19H4 el 33°^^ de las explotaciones

adscrit<is al mismo presentahan este

fenómeno frente s61o un 20c%, en

1974. F.s prohable yue el prohlema se
haya acrcccntado en los ^trio^ si-

guientes y que afecte ya en la actuali-

dad a una importante fraccibn cle

explotaciones.

Yarece que la depresión de la i^ro-
lificidad en el segundo parto dcriva

^r,-^
. e. ^^ . . ^:. .:

-. ..

9,73 10,57 9,42 9,89 10,65 11,25

-0,37 -0,50 -0,19 -0,09 -0,84 -2,56

Lucbert y Lavorel, (1984)

9,6 10,6 11,0 11,3 11,6 12,2

+2 0 -1 -2

(4-5) (6-7)

0

P^ = nacidos totales 1° parto

Dagorn et. al, (1984)

(8-9)

-3 -4

(10-11) (12-13) (>14)

0 28 45 64 50

Gluemere, (1985)

P2 = nacidos totales 2° parto

cle la hrolificiclacl clcl hrinicro (cua-
dro N) y cle errores en el manc^jo clc^

l^t cercl^t hrimíhara. Cuanclo la hrimc-

rt carn.rcl,t c^s muy nti,,,c^rosa, mnchas
veces como consccuenci.r cle i^rirne-

ras cuhricioncs clrmasiaclo tarclíati, la
pérclicla cl^ h^,^o quc suf^rc^ la cc^rcla

clurantr su }^rimcra lactacicín cuanclo
se ef^ctúan cles[ete^ convcnciot7alcs,

tlf'n^ Una rl'1)C'rCUSlon nl'4^.IfÍ^'.1 ,tiOi)fl'

la tasa de ovulaci6n si^^uicntc y por

encle sohre I,t hrolifiriclacl en cl se-

gunclo parto.

I?n nucstra^ latituclcs Ic^,^ cfrctos
cstacionales s^ tracluccn cn un^t nia-

yor Prolificiclacl en ototio - invicrno

yue en Primavera y ver;tno ( LI?-
GALILT et aL, 19?^; MAIZ'I'INA'1"1'-

130T'I'F. et ctl., 19K1; I)O13AO ct al.,

19t^3) aunquc• hay rx}^cricnci,ts yuc^
no ohservan cliferenci^t.^ intcrest.rcio-

nales (A[ILS11Wt1El)1^: y KOI^INSON,

196G; MOORF. c°t al., 197i; tiCM?fl)ER
ct al.. 19H?; I^A'1_A, lc)^i7). L.r ntcnor

hrolificiclacl ohtcnicl^t a lo lar^^o cic la
i^rimavcra y v^rano harccc yuc sc^

comhcns,t con una n^cnor n^ort.rliclacl

i^erinat^tl clurantc c,tita.^ cstacicm^^,^.

A meclicla que tie reclucc^ la clura-

ci^m de la I^trtaricín a}^arcrc• rc•cluc-
ci<ín simultánca clc la }^rolil^iciclacl c•n

el parto si^;uiente. I,I;GAI iL"I' cl al.,
(197^-a) c^stinian clicl^a clisntinuci^>n
en 0,? Icchoncs i^or cacl,t IO clía^ clc

acortamicnto cle la Iactacic"^n cc^mo

consecuencia cle un aumrnto im}^or-

tant^ cle la mortalicLtcl ^mhrionaria

ciur^tnte cl hrimcr mcs clc ^;cstacicín
más yuc° como cons^cucncia clc una

penali'r.aci<ín cl^ I^t tasa clc ovulacic>n.

A prsar clr I,t clisminucic"^n c1c^ Ia

i^rolificiclacl qur sc }^urclc^ s^cncrar sc-
guimos recrnucnclanclo clrst^tcs cnirc

21 - 30 clíati, ya quc^ son lo^ quc tic^
u-acluccn en Prcxlurtiviclaclcti numúri-

ca.^ nr.íti elc vaclas (cuadro V).

i^c otra i^arte, sc^ ha clrniosiraclo

quc cuanclo s^ cuhrc a la rc°rcla cn cl
segunclo celo postclestete s^ incrc-

menta si^;nificativamcntc^ I,t hrolifici-
clacl clcl ixtrto sil;uientc. t?n c^ste sc^nti-

do I,OVE (1)79) ohsc^rv<^ ^n ccrclas

}^rimíi^^tr^ts yue cuanclo sc cuhrí.rn cn
el Primer celo clesi^uí°s clel cl^stc^te te-

nían mcnor ta^^t cic ovulaci<ín y mc-
nor prolificiciacl que cuanclo sr cu-
hrí,m ^n el celo sigui^^ntc^. Sin c•mhar-

go, WALKF,R, ( 19H3) scñala quc ^^sl^t-
ru- delih^radamente a cuhrir en cl se-
^;unclo cclo }^o.^tclc^,^tctc solo cs cco-

ncímicamcntc intcrrsantc ruanclo Ia
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ganancia cle prolificidad ^ea al menos
de 2,3 l^chones. No ohstante, QUE-
MF.KF. (19H5) recomienda demorar el
salto al se^undo celo en cerdas pri-
míparas yue hayan tenido una prolifi-
ciclad elevacla en el primer parto con
ohjeto c1e paliar la posihle caicla de
prolificiclad en el segunclo.

Así, segí^n los párrafos ant^riores,
cuanclo el intervalo parto cuhrición
aumenta, la prolificidad tamhién au-
menta, pero se penaliza seriamente la
productividaci numérica a través de la
disminución del ritmo reproductivo
yue se genera.

EI nivel de alimentación durante la
gestación tiene poco efecto sohre la
proliticidad de la cerda mientras no
se llegue a niveles críticos. Niveles
hajos afectan al peso clc la camada y
a la producción de leche cle la cercla,
aspectos yue pueden incrementar la
mor[aliclad perinatal. Niveles altos
producen en^rasamientos excesivos,
prohlemas de partos y un menor
consumo durante la lactación, fenó-
meno caue se puede traclucir en una
disminucibn cle la producción láctea.

EI efecto del macho sohre la proli-

ficidad cíe la cercla es un capítulo que
se ha estucliado relativamente poco.

Sin emhar^o, factores como la raza,
el individuo, el número de saltos por
cuhrición, cl ritmo dr utilizacibn clcl

verraco y el tipo de inseminacic5n -
natural o artificial- son aspectos yue

se han analizado con ohjeto de deter-
minar su posihle intluencia.

Ref^rente a ello parece que la utili-
zación clc machos cruzaclos adultos a

3- 5 servicios por semana y con cu-
hriciones a dohle salto ofrece ciertas
ventajas.

Yor otra partc la inseminación arti-
ficiaL correctamente praeticada logra
análogos resultacios de prolificidad

yue la monta natural, pucli^nclo in-
cluso superarlos.

AI margen del manejo, otra vía clr
mejora de La prolificidad es mcdiantc
la genética.

La heredahiliclad del t^unaño clc la

camada al nacimiento es clel orden

clel 10°/, y el efiecto cle heterosis cle

un H%^. Sc necesitan prn^ lo tanto has-

[antes años p^u^a incrementar ostensi-

hlemente la prolificidacl mecliante se-
lcccibn mientras que con el cruza-

miento la mejo^a es mucho más rápi-

da. A pesar cle ello, descle el punto

cl^ vista tebrico, las posibilidacles de

mejora de la prolificiciacl son ^leva-

das. Se puedc llcf;ar a 0,5

l^chones/camacla/generacibn me-

cliante rotaciones muy r^ípiclas -in-

tervalo enu^e generaciones cle un

año- y recahando un cútnulo im-

portante dc clatos (de la macire, hc-

manos, meclios hermanos, tios, etc.)

(AVALOS y SMITH, 1)87).

Otra vía cle mejora adcmás de la

selección intr^^ - rehaño lo constituyc

l^^t consecución clc^ líneas °hip^rprolífi-

cas" , tema sobre el cual .5e vicne tra-

hajando clescle hace años en Europa,

hahiéndosc iniciado ya en España un

proyecto de esta naturalcra (NOGitF.-

RA,1)91) franc^unente prome[eclor.

EI cruzamiento de razas europcas

con raras chinas (M^ishan, Yiaxing,

etc) de prccocidad seYUal y prolifici-

dad clevaclas cs otro m^toclo para au-

mentar la prolificiclaci que se está uti-

lizando desde el comienzo de la dé-

cacla de los ochenta. Los inconve-

nientes encontrados son clue las raz^ts

chinas tienen una velocidacl cle creci-
miento haja, un índice cle transf^n^ma-

ción clel alimento alto y una mala ca-
lidad de la canal (poca contormación

y mucha grasa), pero lati ventctj^>lti yuc

comporta su cruzamiento en lo yue

••-•

<_ . . .: $« a o:, -.. -
. .. .:. -

Variable Edad destete (días)

20-25 26-30 31-35

Prolificidad 10, 77 10,80 10,83

Productividad
numérica 21,1 20,1 20,9

(1) Tomado de Chatillon, (1984)

35-40

10,83

19,4

respec[^i a la pr^>lifiricla^l c.titán luc•ra

cie tocla clucla (cuadro VI).

La experimcntacií>n con r,v,as chi-
nas aún no ha tcrminaclo; cl cru'r.a-
micnto a 3<í 'í vías, la crc•;ici^ín clc• lí-
ne^ts sintéticas y la cletccci<ín cle s;ene,
mayores yuc intcrvc•ngan sol>rc I,t
prolifiriclacl, son Ias principalcs línc,iti
cle invcsti^;acicín actualcs cn cstc• tc-
ma. Los ^enr.^ chino.^ clisn^inuycn el
cos[c clel Icch^ín procluciclo pcro Iam-
hir`n pen^tlizan el precio clcl k^; clc
c^rclo c^haclo. I'or Ctnto hay yuc I^us-
car cl cyuilihrio cconomic^^ <lur clc•-
penclerá cle las caractcrí.^tic.^.^ cle cacla
mercaclo.

LA MORTALIDAD DE
LECHONES

En un,t rcvision hihlio^^ráfica clc
130LI?T r[ al., (19R?) sc clan cil^rati clc
mortaliclacl ,il nacinticnt^^ muy varia-
hle.^ -clrl i°^i^ al ?5^?4^ refcriclas ,il total
clc lechonc.^ nariclos- l.l?(^Alll.'I^
( 19t^7) señala como mcclia tu^a L•itia clc
un 6^%^. Las rausas clc n^ortin:ualiclacl
no han siclo aún suficicntcntcntc cic-
t^rmin.^clas. til1F.Nl>I^:N v l3l?Nt.^"I'ti-
SON, ( 19t^^+) inciican yuc la ntayoría
clc Lts muertes intrap:u^to se procluc^•n
por hipoxia clc los Icchonc^ v cn un
cstudio histopatolcí^ico clr^ 11,1OK-
KLUN[) ^t al., ( 19h t) se su^^i^rc, s^•^^ún
análisis postmorteni. cluc un clcvaclu
porccntajc• <I^• I^•c'h<^nr^^ naricl^^^^ ntuc•r
to,^:

-I^^an estaclo expuc.titos a períoclos

cle hipoxia clurant^ la ^rstari<">n (los
cxá^nancs rcvclalr,in at^°Irctasia. I^ipc-
remia, ^clema pulmonar y contric-

cicín hronquiaU;

- han tenici^> una p^^sici^>n utcrina
tal c(uc h,tn rccil^icl^^ mcnoti nutricntr.^
c{uc el resto cle los lechoncs y%^^ han
sufriclo alteraciones clr su clc•sarrollo
(cl examen hcpático arrojaha escatias
canticlacles cie ^luc^>^;eno y lípiclos);

- han estaclo somcticlos a un cs-
trés intrauterino.

Los factor^s clc mortinatuliclacl Itan

sido poco entucliaclos. tic sahc .^in
emharf;o yue esta variahlc aumenta
con l^i eclaci y prolificiciacl cle Ia cercla
y con el orclen cle parto, yuc cst^í li^;a-

cla positiv^unentr a la consal;uiniclacl y
yue se incrementa con la clur,ici^ín clel
parto, aspecto ;tsociaclo positivamrntc

a pesos elevaclos cle lo.ti Icchottes y al

^scasc^ ejercicio rc°aliraclo por I,is cer-
clas clurante la ^;cstaci<ín.
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Al^;unc)s autores relacionan la mor-

talid:tcl :tl nacinliento con hesos exre-

si^^anlc^nte hajc)s clel lechcín, rotncl

cc)nsccu^nria cle hajos niveles nutriti-

^^os cle la cercla clur:tnte I:t ^est:tcibn,

y a h^nlhrati tn:ís yue a nlachos sin

yuc este últinlo ^unt<^ esté suticiente-

nlente aclar^tclc).

Sin clucta, Ia^ hajas al nacinlicntc^

pueclcn clescencler si el ruidador est.í

Ilresente y huecle ayucl:tr a la r^rcla

en rasc) cle ^^tric)s clifíriles. F.n este
sentid<) la utilizarión c1e prosta^;l^tncli-

nas y sus clerivadc)s p:u'a inclucir ^1

partc) ecrostituye una herramienta de

es^erial utiliclacl. Asímismo, la admi-

ni^tracibn c1e olitócicos clurante el
^artc^, estinlul:tdores d^ las contrac-

cic)nes uterin^ts, c) una terapia yue

cc)nlhinc pr<)staglanclin:ts y oxitc)cin^t
^uecl^n ser útiles hara pr<^gram^tr y

farilit:tr hartc) ^n clí:ts,cleterminados y

harer hotiihle una ^^igilancia más c6-
n10Ci^1 Clt 1OS IIIISnlOti.

La r.tsa c1e nu)rtaliclacl clesde el na-
rimicnto h^tst<t el clestete asriend^ a

un IU".%^ - 17°i^, sicnclc) muy v^tri:thlr
según ^xplotaciones.

Las c:tusas de nlortaliciad cle los le-

chones son ^oco numerosas, aguna^
de elLts están ligaclas al propié) le-

rhbn (cl^hiliclad al nacitniento), otros

a la nlaclre (agalactia y aplastanliento
cle Ienc^)ncs) y ,t factc)res de tipo ge-

néticc), nutricicmal y patolbgico.

La nl:n^c)r frecuencia cle nluertes se
clehe al ahlastamiento e inanirión.
Las causas genéticas, nutricionales y
p:ttc)lbgiras cc)nsicl^r:tdas cada una de
^Ilas independientemente son menos
imllc)rtantes hcrc) cn cc^njunto pue-
c1^n Ilc^;ar a cc)nstituir hasta el ^0%^
cle I:t mc)rtaliclacl neonatal.

La may'c^ría de los lechones que

mu^ren lo har^n en los primerc>s días

clc vida ya que durante ellos es cuan-

cl<> se prcxluce el clenominac(o "5ín-

clrome frío - hamhre - aplastamiento"

(ENGLISH y^ MORRItiON, 19H7) fe-

nbmeno estrechatnente ligadc) a hajos
hesos al nacimiento, desnutrición

postp:u'to y t^mperaturas suh^)ptinlos

^n la nlaternicl:td.

I)e los factores que inciclen en la

qlortalicl:td c1e lechones, unc)^ sc)n in-

h^rentes a la cercla (aumentan con la
Prolifiriclacl, el <)rden c1e ^:trto, el he-

so de la nlaclr^ ^^ con el núnlero c1e

hezones nc) funci<)nales), <^tros son
inhercntrs al lech<)n y la camacla (pe-

so ^tl nacimiento, heter<)gen^iclacl de
la hr<lle) y a los clerivaclos del aloja-
mient<> (diseño de Ia paridera, tipo y
colocaribn cle la j:tula cle parto, utili-
zarión ^tdcruada clcl niclo y ^lemen-
tos ralefactores, etc).

Actualmente, int^nt^tr clisminuir la
nu>rtalidaci de lechones al nacinlient<)
y hasta el destete consti[uyen d<)s
huntcls h^ísir<)s p^u-:t incrcm^ntar la
productiviclad numérica cle la cercl^t,
:t través clel aumento del númer<) d^
lechones clestetaclos por p^trto. En es-
te senticlo las líneas de trahajo que se
sigucn cc)n tal fin son:

a) Ensayos cle nutrición c1e la cer-

cla durante la ^;estaci^>n h:u-a cc)nse-

^uir pesc^s indiviclu:tles al n:tcinliento

más elevacios y camadas m^ís homo-

l;éneas.

h) Alimentacibn complementaria
d^l lechbn nlediante aparatos auto-
máticos cie lactacibn :trtificial.

r) N1ejc)ra de las condicic)nes am-

hi^ntales y cle alc>jamiento en I:t ma-

terniclacl:

- sistemas c1e calefacción acle-
cuaclos:

- cliseñc) c1e jaulas cle parto yue
eciten el aplastanlientc);

- cliseño c1e ec)rr^tles de nlater-

niclad y ciisposición d^ jaulas yue fa-

riliten la ^^igilancia y^ el lihre movi-

nli^nto de los l^chones.

cl) R^^^isibn de lo^ moclelos d^ alo-
jamientc) c1e las cerdas en gestacibn.

e) Aclc)pri^m d^ lechones huérfa-

nos y hc)nlc)geniraci<ín c1e camacL•ts,

etc.

. •
.. ._ - .: -.. .- _ .: -

.

Tipo genético
de la madre

Lechones
nacidos

Lechones
nacidos vivos

Lechones
destetados

- Large White o Landrace 10,7 10,2 9,2

- Meishan 14,9 14,4 13,1

Meishan (Large W ó Landrace) 15,3 14,5 12,8

- Yiaxing (Large W ó Landrace) 15,2 14,7 13,2

Large. W(1 /2 Meishan o 1/2
Yiaxing)

11,5 10,8 9,9

LA ELIMINACION DF,
RF.PRODUCTORAS

La tasa de ^linlinaricín cle rehrc)-
cluctc^ras ^s nluy v:u-iahle c)scilancl<)
enU-e un 30°/) y un 70'%, según rxhlc)-
t^tcibn, tipc) genético, nlancjc), etc.

L^t clisminurión c1^ la tasa clc rnno-

vacic^n tien^ una repercusi<)n inl}^c)r-
tante sohre la pr<)clurti4^iclacl nunlr=ri-

ca. Así, una renc)vac'i<ín cle un 30'!^^
anu^tl suponr c)henter ai^rc)ximacla-

tnente 1,5 lechones suhlemc°nLu-i<)s
hc)r cerd^t y añc) frente :t una t:t,,:t cl^l

709^i, (CAPI^F.VILA, 1991). Y<)r ^llc), re-

sult:t interetiantc yue a ni^^^l eslll<)ta-
ción se con<)zcan las hrinrihalrs rau-
s:ts cl^ t'^no^ari<)tt cl^ t'ei^rcxiuc'[c)t'as

hara pocler ac'tuar sohre ellas. I?n ^l
cuadro VII resunlinu)s Ic)s resultacl<)s
cic un trahajo clc ranllx) rcaliracl<> Ix)r
I^'EILLAIKF, y LF.Iv1AN, (19ii6) rcm una
nluestra de 90 reh,tt^os en Minn^s<)ta
(L?.ti.A.) cle los cuales se elinlinarc)n

casi 6.000 cercL•ts.

Conlo hien puede oh^rtv:trse Ios

hrc)I>letnas ligacl<)s al f^ncítnenc> re^r<)-
duc'ti^^o: fallos reprc)clurti^^c)s (c^lc)s nc)

detertaclos en cerclas nulílrtras }' nlul-
tí^:tr:ts, retcn-nc)s cle rcl<>, hc^rmhra^
unif^rtiles, ahc)rtc)s) }^ h,tjos r^nclimicn-

tc>s (canladas peyueri:ts al nacinlien[<)
y/o al destet^, pesos hajc)s al naci-
nli^ntc) y nlort:)liclacl elevacla cle I^chc)-

nes ciurante la ŝactancia) scm Ic)s res-
]x)nsahles del 50°/, clel teltal cle I^ts rer-

clas desechaclas y es clc tcxlc)s hien co-
noc'iclo el hahel clue ju^^;an la grn^ti-
ca, la gestión técnica, y la nlano cle
c)hr:t :t h-a^^s clel nlan^jc) ^^neral cle
Ic).5 anin):tlr.^, ^c)hrr r^tc)s rc^.tiultaclc)s.

Lcls pr<)hlcnlas Ic)conu)tcxes, al nlar-
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gen de la componente genética que
puedan tener, son característicos de
los alojamientos nuevos con suelos
mal terminados. F.I porcentaje de eli-
minación yue generan es importante
O - 10°/,). Yor ello, es necesario estu-
diar detalladamente las instalaciones.

Los prohlemas al parto (7,4%) son
dehidos fundamentalmente a prolap-
sos vaginales, uterinos o de recto y
al síndrome M.M.A., problemas en
los cuales está involucrado el manejo
de la alimentación al Final de la ges-
tacibn y al principio de la lactación.

Sin embar^o, el desecho cíehido a
enfermeciades cardiovasculares, di-
gestivas, genitourinarias, respiratorias,
etc., es francamente hajo (1,2%^) lo
cual es clcmostrativo de la existencia
de uno^ normas de higiene y sanictad
correctas.

Finalmente la tasa cle mortalidad
(12^/0) se originó principalmente co-
mo consecuencia cle prohlemas de
aplomos, de partos y de decaimiento
fisico yue se tradujeron inexorahle-
mente en la mucrte.

CONCLUSIONES

De la revisión hihliográfica prece-

dente poclrían extraerse un conjunto
importante cle conclusiones muchas

de las cuales se presentaran sin duda

a discusiones dilatadas dada la ampli-
tud del tema tratado.

La idea general que se infiere de

las líneas escritas es que la producti-
V1Clad nLlmerlCE1 eSta lntlmamente 11-

gada al manejo de la reproducción
cie la cerda, capítulo del yue son res-
ponsahles la gestión técnica y la ma-

no de obra de la explotación. Por
ello, concluimos este trabajo desta-

cando las recomendaciones gener.ILes

siguientes:

1. La cerda nulípara futur.I repro-

ductora puede cuhrirse sin Prohlemas

a los 180 - 190 días cíe eciad en el

primer o segundo celo detectaclo,

hrel^iamente estimulada por un ma-

Ci]U ,ICIUIto.

2. Hay que prestar especial aten-

ción a la cerda primípara en lo que

respecta a su condición corporal y

clesarrollo. F,s necesario que durante

el primer ciclo ^ane 30 - 40 kg de

peso.

3. La duración cle la lactaci^^n idb-
nea para conseguir la máxima pro-
cluctiviclací numérica est^í comPrencli-
cla entre 25 y 30 días.

4. Aclministrar niveles cle alimenta-
ción adecuados según fase fisiolbgica
considerando especialmente:

- el último mes de gestacibn;
- el período de lactaci^^n;
- la fase destete - celo.

5. Los animales deben desenvol-
verse en el marco cle un alojamiento
correctamente cliseñaclo y clisfrutar c1e
unas variahles climáticas acorcles ron
cada fase del cido de reproducción.
Cuidado especial cle los lechones en
la maternidad.

6. Procurar disminuir la tasa cle eli-
minación de reproductoras evitanclo
o paliando sus causas.

7. La mano cle ohra cleherá cle ser

especializada y est^u- aclecuadamente

recompensacia ( incentivos por pro-

CIUCCIOn).

8. La utilización de programas in-

formáticos son de reconocicla utiliclacl

para facilitar la gestión y el control

cle los animales.

^^'•

•c -^a - > ^' •c •e

Causa ^%^

-Fallos reproductivos .............................................................................. 33
- Resultados reproductivos inadecuados ................................................ 17
- Vejez ..................................................................................................... 14
- Mortalidad ............................................................................................. 12
- Problemas locomotores ........................................................................ 9,2
- Problemas en el parto .......................................................................... 7,4
- Enfermedades ...................................................................................... 1,2
- Varios ................................................................................................... 6,2
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