
_______________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXIII, Nº 6, 511 - 519, 2013

EFECTO DEL NÚMERO DE PARTO SOBRE LOS PRINCIPALES
INDICADORES REPRODUCTIVOS DE LAS CERDAS

Effect of the Number of Parity on the Main Reproductive Indicators of Sows

Gerardo Ordaz-Ochoa 1, Aureliano Juárez-Caratachea 1*, Antonio García-Valladares 2,

Rosa Elena Pérez-Sánchez 1 y Ruy Ortiz-Rodríguez 2

1Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, km 9.5 carretera

Morelia-Zinapécuaro, municipio de Tarímbaro, Michoacán. ajuarez1952@hotmail.com

RESUMEN

Se evaluó el desempeño reproductivo de cerdas con diferente
genotipo: líneas genéticas, razas y cruces, a través del núme-
ro de parto (NP). Para ello, se utilizaron 11639 partos ocurri-
dos entre enero 2011 y diciembre 2012. La información proce-
dió de tres granjas localizadas en la región de La Piedad, Mi-
choacán, México. Se evaluó: tamaño de camada (TC), lecho-
nes nacidos vivos (NV), lechones destetados (LD) e intervalo
destete-estro (IDE), independientemente de las granjas. La in-
formación se analizó mediante los modelos de efectos fijos,
con mediciones repetidas. Se encontró mayor TC (P<0,05) en
el 3er, 4to y 5to parto: 9,7; 9,8 y 9,6 lechones, respectivamente.
En el 3er y 4to parto se encontró la mayor cantidad de NV
(P<0,05). La menor cantidad de LD se encontró en el 1er parto
(P<0,05): 7,3 LD. El IDE en el 1er parto (11,5 d) fue mayor
(P<0,05) al resto de los partos evaluados. Se encontró diferen-
cia entre los años evaluados (P<0,05) en la eficiencia producti-
va de las cerdas (EPC). En verano, se incrementó los LD e
IDE (P<0,05). La interacción NP*época mostró que, en prima-
vera y verano, el 1er y 2do parto presentaron una menor EPC
(P<0,05). La interacción NP*G reveló mayor EPC en el 3er y 4to

parto en los tres genotipos evaluados. La EPC es afectada por
NP y NP*G principalmente. El IDE, de acuerdo con los genoti-
pos analizados, está afectado más por factores ambientales
que por el NP.

Palabras clave: Reproducción, prolificidad, lechones nacidos
vivos y destetados, intervalo destete-estro.

ABSTRACT

The reproductive performance of different genotype sows was
evaluated: genetic lines, breeds and crosses, through the
number of parity (NP). To do this, 11,639 parities that occurred
between January 2011 and December 2012 were used. The in-
formation was gathered from three farms located in the region of
La Piedad, Michoacán, Mexico. Litter size (TC), piglets born
alive (NV), weaned piglets (LD) and weaning-estrus interval
(IDE) was evaluated, independently of the farms. The informa-
tion was analyzed through the fixed effects models with re-
peated measures. A higher TC (P<0.05) was found for the 3rd,
4th and 5th parity: 9.7, 9.8 y 9.6 piglets, respectively. In the 3rd

and 4th parity the highest quantity for NV was found (P<0.05).
The least quantity of LD was found on the 1st parity (P<0.05):
7.3 LD. The IDE in the 1st parity (11.5 d) was greater (P<0.05)
than the rest of the parities evaluated. There were differences
between the years evaluated (P<0.05) in the productive effi-
ciency of the sows (EPC). During the summer, the LD and IDE
were higher (P<0.05). The interaction NP*season showed that
during spring and summer the 1st and 2nd parity presented a
lower EPC (P<0.05). The interaction NP*G revealed a greater
EPC in the 3rd and 4th parity in the three genotypes evaluated.
The EPC is mainly affected by NP and NP*G. The IDE, accord-
ing to the genotypes analyzed, is affected more by environmen-
tal factors than by the NP.

Key words: Reproduction, prolificacy, piglets born alive and
weaned, weaning-estrus Interval.

INTRODUCCIÓN

El creciente incremento demográfico ha ocasionado un
déficit en la producción de proteína de origen animal, a nivel
mundial, lo cual origina que los países recurran a la importa-
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ción para satisfacer la demanda de alimentos [25], aspecto al
cual no está exenta la industria porcina de México: actualmen-
te importa más de 30% de carne de cerdo (Sus scrofa domes-

tica) para satisfacer el consumo nacional [40]. Al parecer, uno
de los principales problemas de improductividad en la industria
porcina, está relacionado con el incremento del intervalo des-
tete-estro, el cual genera un aumento en el porcentaje de ser-
vicios repetidos y un decremento en: el tamaño de camada al
nacimiento y de lechones nacidos vivos/parto. La suma de es-
tos efectos incrementa el porcentaje de hembras de desecho y
de reemplazo [11]. No obstante, el porcentaje de hembras de
desecho no necesariamente responde a aspectos de longevi-
dad de las cerdas (hembras viejas con más de seis partos),
pues en el desecho, un porcentaje considerable (> 30%) perte-
nece a hembras jovenes de 1er a 3er parto [38].

Por otra parte se ha establecido que, la longevidad produc-
tiva de las cerdas es un indicador de productividad, y ésta se
puede medir a través de: el número de partos (NP) y la sumato-
ria de los lechones nacidos vivos (NV) y destetados (LD) durante
la vida productiva de la cerda [26]. Sin embargo, se sugiere que
la disminución de la vida productiva y el aumento de la producti-
vidad de las cerdas que forman parte de las granjas, trae consigo
mayores beneficios puesto que incrementan las ganancias eco-
nómicas [24]. Dentro de los sistemas de producción porcina, la
productividad de las cerdas está determinada por su edad (NP)
alcanzando su pico de producción en la madurez física (4to a 5to

parto), para después comenzar a decaer [10, 17, 25], lo que su-
giere que el NP de la cerda es de importancia para garantizar la
rentabilidad de los sistemas de producción, debido a que el ta-
maño de camada (TC), tanto de NC como de LD es un rasgo
que determina la productividad de la cerda y por lo tanto, la eco-
nomía de la producción porcina [14].

La estrecha relación entre variables reproductivas como
lo son, el TC al parto y el total de LD o el peso de éstos, influ-
ye en el intervalo destete-estro (IDE) y éste a su vez, en las ci-
tadas variables. Además, IDE es un indicador importante en
una explotación porcina, debido a que repercute en el intervalo
entre partos o en el número de partos/hembra/año o el número
de partos durante la vida reproductiva de la cerda. El decre-
mento del número de partos/hembra impacta los costos de
producción, pues aún cuando la cerda no esté generando pro-
ducto, demanda de insumos [1, 23].

Se ha sugerido que el NP de la cerda afecta de manera
directa al IDE, puesto que se ha encontrado que dicho intervalo
es más prolongado en cerdas con � 4 partos. Este incremento
en IDE en hembras jóvenes se asocia, por lo general, a una
mayor remoción de reservas corporales para mantener la pro-
ducción láctea [20], lo que a su vez repercutirá en el reinicio de
la actividad ovárica post-destete y determinará el TC al naci-
miento y el número de NV [34], puesto que las reservas corpo-
rales (grasa, principalmente) son esenciales en la producción
de hormonas (hormona liberadora de gonadotropina (GnRH),
hormona folículo estimulante (FE) y hormona leutinizante (L)) y
mediadores químicos (insulina, glucosa, factor de crecimiento

insulinico y leptina) necesarios para un adecuado funcionamien-
to ovárico [4]. Mientras que el número de LD se asocia más con
factores ambientales, tales como: la nutrición de la cerda y el
ambiente microbiano del área de maternidad, dentro de los más
importantes [28, 34]. Por ello, el objetivo del presente trabajo
fue evaluar el NP de las cerdas sobre su desempeño reproduc-
tivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un análisis retrospectivo con la información de
11.639 partos registrados entre enero 2011 y diciembre 2012.
La información procedió de tres granjas que utilizan el sistema
de cómputo denominado PigChamp® para el registro y control
del proceso de producción. Las granjas se localizan en la re-
gión de La Piedad, Michoacán, México; situada a 1.675 msnm,
a 20°, 21’ LN y 102° 2’ LO. El clima de esa región es templado
con lluvias en verano [19].

Las granjas poseían cerdas de diferentes partos (1 a 5
partos) y genotipos: Líneas comerciales PIC® (n= 3.500) y SE-
GHERS® (n= 2.348); Yorkshire (n= 4.162); Yorkshire x Landra-
ce (n= 1.558). Las tres granjas cuentan con edificios para con-
finamiento total de los cerdos del tipo semi-abierto, planeados
para uso intensivo con flujo de producción semanal. Las bases
de datos de las tres granjas no fueron utilizadas para hacer un
comparativo entre ellas, sino para determinar el comporta-
miento reproductivo de las cerdas de acuerdo al número de
parto, puesto que el efecto de granja es difícil de explicar, de-
bido a que involucra o se anidan diversas variables tales
como: ambiente, personal, técnicas y tecnología [39].

Las variables evaluadas fueron: TC, lechones NV, LD e
IDE, de acuerdo al NP, genotipo (G), longitud de lactancia
(LL), época de año (EP) y año (A). La información fue compila-
da, depurada y codificada para su análisis estadístico bajo la
metodología de los Modelos de Efectos Fijos con mediciones
repetidas, bajo el siguiente modelo:

Y NP EP A LL G

NP EP NP A NP

ijklmn i j k l m

ij ik

� � � � � � �

� �

�

( * ) ( * ) ( * ) ( * )LL NP Gil im ijklmn� � �

donde:

Yijklmn = Variable respuesta: Tamaño de Camada (TC), Na-
cidos Vivos (NV), Lechones Destetados (LD) e In-
tervalo destete-estro (IDE).

µ = Constante que caracteriza la población.

Npi = Efecto fijo del j-ésimo número de parto (i=1er, 2do,
3er, 4to, 5to)

Epj = Efecto fijo de la j-ésima época (j= primavera, vera-
no, otoño, invierno)

Ak = Efecto fijo del k-ésimo año (k= 2011, 2012)

512

Efecto del número de parto sobre los principales indicadores reproductivos de las cerdas / Ordaz-Ochoa, G. y col. _____________________



Lll = Efecto fijo de la l-ésima longitud de lactancia (l= 1,
2, 3)

Gm = Efecto fijo del m-ésimo genotipo (m= línea, raza,
cruce)

(NP*EP)ij= Efecto fijo de la interacción del i-ésimo número de
parto con la j-ésima época

(NP*A)ij = Efecto fijo de la interacción del i-ésimo número de
parto con el k-ésimo año

(NP*LL)il = Efecto fijo de la interacción del i-ésimo número de
parto con la l-ésima longitud de lactancia

(NP*G)im= Efecto fijo de la interacción del i-ésimo número de
parto con el m-ésimo genotipo

�ijklmn = Efecto alcatorio asociado a cada observación
(~NID=0, �

2
e).

Las diferencias entre NP, G, EP y A, así como sus inte-
racciones fueron determinadas por el procedimiento de medias
de mínimos cuadrados (LSM, siglas en inglés) [18, 37]. Para el
procesamiento del análisis estadístico se utilizó el paquete de
cómputo denominado SAS [37].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observaron efectos (P<0,001) NP, EP, A, interacción
NP*EP y NP*G sobre: TC, NV, LD e IDE. No se encontró efecto
de EP sobre TC y NV (P>0,05), ni de A sobre IDE. Con respecto
a LL esta afectó (P<0,001) al IDE (TABLA I), resultados que con-
cuerdan con los hallazgos de otros investigadores [12, 25, 39],
quienes encontraron estos efectos, con mayor o menor magni-
tud, sobre el desempeño reproductivo y productivo de la cerda.

En relación al efecto del NP sobre TC, se encontró que
cerdas de 3er y 5to parto presentaron mayor prolificidad (P<
0,05): 9,7; 9,8 y 9,6 lechones, respectivamente (TABLA II). Es-
tos resultados concuerdan con otros investigadores, quienes
encontraron mayor TC en cerdas de 3er y 4to parto [10, 12, 16].

Se puede observar que, las cerdas de 1er y 2do parto pre-
sentaron menor prolificidad (P<0,05). Sin embargo, son la cer-
das de primer parto quienes resultaron con menor TC, con res-
pecto a cerdas de 2do parto (P<0,05). Existe contradicción con
respecto a TC de acuerdo al NP, pues existen investigaciones
en las que reportan que no se encontraron diferencias en TC
entre cerdas de 1er y 2do parto [12, 39]. Pero en otras, se re-
porta mayor tamaño de camada en cerdas de 1er parto que en
cerdas de 2do parto [14]. Así mismo, otros investigadores en-
contraron menor TC en cerdas de 1er parto (6,6 lechones) que
en cerdas de 2do parto o más [3].

Dentro de los factores que determinan el TC suelen es-
tar: el NP, las cubriciones por concepción y el intervalo destete
concepción, los cuales son afectados por las prácticas zootéc-
nicas, enfermedades, estrés y el efecto macho, entre otros as-
pectos [25]. Además de estos factores ambientales, otro factor
que tiene efecto sobre el TC es el G de la cerda, pues en el
mercado actual existe un número considerable de casas gené-
ticas que ofertan líneas genéticas con aptitud prolífica [41], as-
pecto que se discutirá más adelante.

Con respecto al efecto del NP sobre NV se encontró
que las cerdas que presentaron menor cantidad de NV
(P<0,05) fueron cerdas de 1er parto (TABLA II). Investigacio-
nes previas señalan que, la causa de la menor cantidad de
NV en cerdas primíparas (1er y 2do parto) es por inexperien-
cia de la propia cerda; así como, a una deficiencia en la
atención del parto, por parte de los operarios del sistema.
Esta deficiencia, ocasiona mayor mortalidad durante el pro-
ceso de parto (0,94 lechones) en comparación de cerdas de
3er o más partos (0,50 lechones) [3, 30]. Aspectos que se
verán reflejados en el número de LD y que podrían explicar
por qué las cerdas de 1er parto destetaron menor (P<0,05)
cantidad de lechones (7,3 LD) en comparación con el resto
de los partos evaluados (TABLA II). Además, los resultados
de LD no concuerdan con otras investigaciones, en donde
se señala que, las cerdas del 4to y 5to parto destetan mayor
cantidad de lechones (10,9 lechones; P<0,05) [3].

513

______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXIII, Nº 6, 511 - 519, 2013

TABLA I

ANÁLISIS DE EFECTOS FIJOS PARA LOS INDICADORES REPRODUCTIVOS DE LAS CERDAS

TC NV LD IDE

Fuente de Variación GL CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F CM Pr > F

Número de Parto 4 34,36 <,0001 45,09 <,0001 26,42 <,0001 74,47 <,0001

Época 3 0,36 0,7855 0,14 0,9340 4,75 0,0026 50,22 <,0001

Año 1 38,03 <,0001 38,32 <,0001 29,24 <,0001 3,64 0,0565

NP*Época 12 2,54 0,0024 3,72 <,0001 2,95 0,0004 2,48 0,0030

NP*Año 4 2.19 0,0674 1,25 0,2858 0,14 0,9672 13,01 <,0001

NP*Genotipo 10 12,53 <,0001 9,75 <,0001 4,86 <,0001 7,07 <,0001

Largo de Lactancia 2 & & & 59,65 <,0001

NP*Largo de Lactancia 8 & & & 1,94 0,0520

TC= Tamaño de Camada; NV= Nacidos Vivos; LD= Lechones Destetados; IDE= Intervalo destete-estro; NP= Número de Parto; &= No se consideró
en el modelo.



El efecto del NP sobre el IDE determinó que las cerdas
de 1er parto fueron las que mostraron un IDE (11,5 d) mayor
(P<0,05), al resto de los partos evaluados (TABLA II). Mientras
que el IDE en cerdas de 5to parto fue menor (6,3 d) en compa-
ración con cerdas de 3er y 4to parto (P< 0,05). Se ha estableci-
do que el IDE debe encontrarse dentro del rango de 5,5 – 7,5
d [3]. Sin embargo, estos valores no están asociados solo al
NP de las cerdas, sino también, al consumo de alimento, in-
tensidad de amamantamiento y grado de remoción de reser-
vas corporales durante la lactancia, factores que son más se-
veros en cerdas de 1er y 2do parto [34].

La información referente al efecto de EP sobre el IDE,
determina que este intervalo se incrementa en el verano debi-
do a la temperatura ambiental (>20°C) y a la baja ingesta de
alimento por parte de las cerdas en lactancia [34]. Aspecto que
concuerda con los resultados encontrados, puesto que en el
verano, el IDE fue mayor que el resto de las épocas evaluadas
(FIG. 1). Con respecto al efecto de EP sobre LD se ha estable-
cido [2] que, la menor productividad en cuanto a LD se en-
cuentra en los dos últimos trimestres del año (verano-otoño),
debido principalmente a la variabilidad de temperaturas y al
aumento de la humedad relativa, lo que propicia una mayor
presentación de enfermedades y un aumento de mortalidad de
lechones durante la lactancia, lo que concuerda parcialmente
con los resultados de la presente investigación, puesto que en
verano, el número de LD fue mayor (P<0,05) que el resto de

las épocas evaluadas y en el otoño LD fue menor (P<0,05)
que en el resto de las épocas analizadas (FIG. 1).

En lo referente al efecto del A sobre TC, NV y LD se en-
contró que en el 2011, los valores para estos indicadores fue-
ron superiores (P<0,05) con respecto al 2012 (FIG. 2). Al res-
pecto, existen evidencias [16, 27] de que la variable A contiene
otros factores que alteran la producción de los sistemas porci-
nos, como cambios en: estructura de partos, tecnológicos, per-
sonal, insumos, entre otros más; mismos que son difíciles de
explicar [16, 39].

Con respecto al efecto de NP*EP sobre la productividad
de la cerda se encontró que, en la primavera, las cerdas de 1er

y 2do parto registraron TC menores (P<0,05) en comparación
con cerdas de 3er o más partos. En el verano, las cerdas de 1er,
2do y 5to parto tuvieron un TC menor (P<0,05) a cerdas del 3er y
4to parto. En otoño, ocurrió el mismo comportamiento que en
verano. En invierno, el TC de las cerdas de 1er parto fue menor
(P<0,05) que el resto de los partos analizados (FIG. 3). En rela-
ción a la interacción NP*EP sobre LD se encontró que, cerdas
del 3er, 4to y 5to parto destetan menos lechones en el verano y
en el otoño (P<0,05) que en el resto de las épocas analizadas.
Las cerdas de 1er y 2do parto presentaron un mayor (P<0,05)
número de LD en verano e invierno (FIG. 3). Con respecto al
IDE se encontró que, éste se incrementó (P<0,05) en las cerdas
de 1er, 3er, 4to y 5to parto en el verano. Mientras que las cerdas
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TABLA II

DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE LAS CERDAS DE ACUERDO AL NÚMERO DE PARTO

TC NV LD IDE

Número de Parto Prom E.E. Prom E.E. Prom E.E. Prom E.E.

1 9,0d 0,06 8,2c 0,07 7,3b 0,05 8,8b 0,12

2 9,4c 0,06 8,8b 0,07 7,9a 0,05 6,7a 0,13

3 9,8a 0,06 9,2a 0,06 8,0a 0,04 6,4a 0,14

4 10,0a 0,07 9,3a 0,08 7,9a 0,06 6,2a 0,16

5 9,6b 0,09 8,9ab 0,09 7,8a 0,07 5,8c 0,17

TC= Tamaño de Camada; NV= Nacidos Vivos; LD= Lechones Destetados; IDE= Intervalo destete-estro; Prom= Promedio. a,b,c= Medias con
literales diferentes indican diferencias estadísticas (P<0,05) dentro de columna.

FIGURA 1. EL EFECTO DE LA ÉPOCA CON RESPECTO A LECHONES DESTETADOS E INTERVALO DESTETE-ESTRO.



de 2do parto registraron un IDE estable (IDE = 7 d) durante las
épocas evaluadas (FIG. 4). Este cambio en el TC, LD e IDE de
acuerdo a NP*EP concuerda con Trolliet [41], quién encontró
que la época del año influye sobre la EPC. No obstante, el efec-
to NP*EP sobre el IDE es más severo que en las otras variables
analizadas, pues el IDE durante el verano tiende a incrementar-
se [31].

En relación a la interacción NP*A, se encontró que, el 3er

y 4to parto de las cerdas, tanto en 2011 como en 2012, el TC,
NV, LD e IDE fueron mayores (P<0,05); siendo el 2011 el que
presentó mayor productividad (P<0,05), con base a NP*A, que
el 2012 (FIG. 5). Como ya se mencionó anteriormente, la va-
riable A, sin considerar interacción con otras variables, contie-
ne otros factores ambientales que alteran la producción de las
cerdas, más el efecto del NP de las mismas complica aún más
la explicación del comportamiento reproductivo del sistema
[16, 27].

Antes de discutir el efecto de la interacción número de par-
to-genotipo de la cerda (NP*G) sobre la productividad de la mis-
ma, primeramente se debe establecer que la presencia de dife-

rentes G en cada sistema de producción responden en esen-
cia a la demanda del consumidor, por lo que cada sistema de-
termina con qué tipo de animales (líneas, razas o cruces) ob-
tendrá los resultados que está demandando el mercado en la
actualidad [32]. Sin embargo, ya sea a través de razas, cruces
o líneas genéticas, la productividad del sistema recae en la
productividad de las cerdas [41], lo cual concuerda con los re-
sultados encontrados en la presente investigación, al analizar
el efecto de la interacción NP*G (FIGS. 6, 7, 8 y 9). De acuer-
do con esta interacción y sus resultados en TC, NV, LD e IDE
se puede sugerir que, el NP de las cerdas y su G determinan
la EFC, siendo cerdas cruzadas de 3er y 4to parto las que mos-
traron mejor desempeño en TC, NV y LD, no siendo así para el
IDE, donde las líneas genéticas y la raza de 3er y 4to parto pre-
sentaron un mejor comportamiento.

En relación al TC, se pudo observar que en los tres G
evaluados, la menor eficiencia se encontró en las cerdas de
1er, 2do y 5to parto (FIG. 6). Esta menor prolificidad de las cer-
das de 1er y 2do parto puede explicarse a través de dos compo-
nentes: peso y condición corporal de la cerda al parto y la hi-
pofagia lactacional [29].
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FIGURA 2. EL EFECTO DEL AÑO CON RESPECTO A TA-
MAÑO DE CAMADA, LECHONES NACIDOS VIVOS Y LE-
CHONES DESTETADOS.
TC= Tamaño de Camada; NV= Nacidos Vivos; LD= Lechones Destetados.

FIGURA 3. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*EP CON RESPECTO AL TAMAÑO DE CAMADA
Y LECHONES DESTETADOS.

NP= Número de Parto.

FIGURA 4. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*EP CON
RESPECTO AL INTERVALO DESTETE-ESTRO.
NP= Número de Parto.



Durante el periodo de lactación (PL), la remoción de re-
servas corporales está en función de la prolactina, pues ésta in-
crementa la remoción de grasa corporal para aumentar el con-
tenido de grasa en la leche, lo que explica en parte: la pérdida
de peso durante el PL, la reducción en la liberación de GnRH, el
incremento del IDE y la disminución del TC subsiguiente [22].
Además, se ha establecido que si la pérdida de peso corporal
de la cerda, al finalizar la lactancia, se ubica entre 10 y 15%,
esto repercute directamente en la reproducción subsiguiente [5,
7], lo que se agrava con la hipofagia lactacional, causante de
mayor remoción de reservas corporales en la cerdas debido a
una disminución voluntaria de alimento durante la primera se-
mana de lactación, provocada por una baja tolerancia de gluco-
sa en sangre [35], efecto que se incrementa en hembras de 1er

y 2do parto [5, 36] y en hembras de línea genética selecciona-
das para velocidad de crecimiento y magrez de la canal [13].
Esto, explicaría la mayor eficiencia en TC de los cruces
(FIG. 6), puesto que el efecto que produce la hipofagia lactacio-
nal afecta más a cerdas seleccionadas con características de
magrez y velocidad de crecimiento (líneas genéticas y razas pu-
ras), que a cerdas cruzadas, ya que estas últimas presentan
mayor cantidad de grasa dorsal (> 24 mm) [4].

El análisis de NV de acuerdo a la interacción NP*G,
mostró que, cerdas de línea y raza de 1er parto tienen menos
NV (P<0,05) con respecto a cerdas de 2do parto de los mis-
mos G; pero estas últimas fueron menos eficientes (P<0,05)
que las cerdas de 3er y 4to parto (FIG. 7), aspecto que con-
cuerda con otras investigaciones, donde se encontró diferen-

cias en NV entre hembras de diferentes G con menos de 3
partos y con más de 3 partos: 11-12 y 9-10 lechones NV, res-
pectivamente [41].

Es posible que el menor número de NV encontrado en cer-
das de 1er, 2do y 5to parto (FIG. 7) se deba a: TC, atención al par-
to y a la prolongación del periodo de parto (> 6 hrs); sobre todo
en hembras de 5to parto o más, lo cual resulta en muerte de le-
chones por asfixia antes de nacer [9]. Sin embargo, el desempe-
ño de las cerdas -de acuerdo a NP*G- no concuerdan, específi-
camente en las líneas genéticas, con los resultados establecidos
por las propias casas genéticas [21, 35], es posible que el menor
número de NV en las cerdas de línea genética evaluadas se
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FIGURA 5. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*A CON RESPECTO AL TAMAÑO DE CAMADA, NACIDOS VIVOS,
LECHONES DESTETADOS E INTERVALO DESTETE-ESTRO.

FIGURA 6. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*G CON
RESPECTO AL TAMAÑO DE CAMADA.



deba a factores ambientales, pues las cerdas analizadas estu-
vieron bajo condiciones de producción comercial.

En lo referente al número de LD, de acuerdo a la inte-
racción NP*G (FIG. 8), las cerdas de 1er parto fueron menos
eficientes que las de 2do parto (P<0,05), pero a partir del 3er

parto, la eficiencia en LD se mantuvo igual (P>0,05). Se ha
determinado que el efecto de NP sobre LD es el resultado de
la relación entre NV y LD; por lo general, las cerdas más vie-
jas tienden a incrementar los TC al nacimiento, pero en éstas
se incrementa la muerte de lechones durante el parto, posi-
blemente porque se prolonga el parto, teniendo como resulta-
do menor número de NV con menor peso al nacimiento y por
lo tanto menor cantidad de LD [6, 8, 15].

La cantidad de LD, no solo es afectada por factores
ambientales propios de la etapa de lactación, sino también,
por todos aquellos factores que determinan el número de le-
chones NV, como es el caso del NP de la cerda y el G de las
mismas [31].

Finalmente, el efecto del NP y el G sobre IDE, de
acuerdo a la interacción NP*G, mostró que las hembras de
1er parto (tanto de líneas como de razas y cruces), presenta-
ron mayor IDE (P<0,05), el cual va disminuyendo conforme
las cerdas tienen más partos. No obstante que las cerdas
cruzadas siguieron la misma tendencia (mayor NP menor
IDE) éstas, presentaron un IDE mayor (P<0,05) que las lí-
neas y la raza (FIG. 9).

Investigaciones previas han reportado que el IDE es
más largo en cerdas de 1er parto, encontrando intervalos, ta-
les como 11,7 d [32], 10,0 d [25] y 12,2 d [27]. Así mismo, se
ha establecido que el IDE más corto se presenta en cerdas
de 3er a 5to parto [25, 27]. Estas diferencias entre hembras de
menos de tres partos y de más de tres partos se deben a que
las cerdas primíparas son más sensibles a la pérdida de gra-
sa, pues requieren de mayor demanda de nutrientes, porque
están aún en crecimiento y utilizan sus reservas para mante-
nimiento y PL [25].

Con relación al G se encontró que, las cerdas cruzadas
(Landrace x Yorkshire) presentaron mayor IDE (9,2 d), en
comparación con el resto de los G evaluados (FIG. 4). Resul-
tado que no concuerda con lo reportado en cerdas cruzadas:
IDE promedio de 3,5 d [33]. Es posible que esta diferencia en
el comportamiento del IDE en cerdas cruzadas (9,2 vs 3,5 d)
esté determinada por la constitución genética del cruce y el
ambiente donde se reproduzcan las cerdas [14]. En lo que res-
pecta a las diferencias de los resultados del IDE de cruces, lí-
neas genéticas y razas (FIG. 9), es posible que éstas se de-
ban a factores de selección genética, puesto que, los G selec-
cionados para velocidad de crecimiento y canal magra (línea y
raza) muestran un efecto de mayor grado de la hipofagia lacta-
cional, mismo que es más marcado en la primera semana
post-parto, lo que ocasiona menor deposición de grasa dorsal
y baja condición corporal al destete y en consecuencia, una
deficiencia reproductiva [4, 13].

CONCLUSIONES

La eficiencia reproductiva de las cerdas medida a través
del TC, NV y LD es afectada por el NP y la interacción NP-G,
principalmente, por lo que las cerdas logran su mayor EPC cuan-
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FIGURA 7. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*G CON
RESPECTO A LOS LECHONES NACIDOS VIVOS.

FIGURA 8. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*G CON
RESPECTO A LOS LECHONES DESTETADOS.

FIGURA 9. EL EFECTO DE LA INTERACCIÓN NP*G CON
RESPECTO AL INTERVALO DESTETE-ESTRO.



do éstas tienen tres y cuatro partos, eficiencia que se mantie-
ne dentro de la interacción NP-G, aunque, las líneas genéticas
y las razas presentan una menor productividad que las cerdas
cruzadas. Caso contrario sucede con el IDE, aunque también
es afectado por el NP, existen otros factores que lo afectan, ta-
les como: A, EP, LL y las interacciones entre éstos, lo que su-
giere que el IDE está afectado más por factores ambientales.
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