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I SISTEMAS DE PRODUCCION DE CERDAS LACTANTES Y LECHONES 

Julián Buitrago A. * 

INTRODUC C ION 

Desde el mi s mo momento del parto, las prácticas de manejo, alimen

taci6n, controles s~ntt8rios y profilácticos cambian completamente para la 

hembra de cña. Mientras que el perlodo de gestaci6n es un proceso que 

requiere controles t'elatlvamente s imples y rutinarios, el pen"'odo compren

dido desde el parto hasta el destete exige una continua supervisi6n y la im

plementación de cuidadosas prácticas de manejo, alimentaci6n y control sa

nitario, además de contar con instalaciones y equipo adecuados. 

La c apaCidad de un buen porcicultor se pone a prueba durante esta 

fase. Es conveniente disponer de personal especializado y cuidadoso para 

hacerse cargo de las cerdas y lechones en lactancia, procurando establecer 

un plan nñnucioso de manejo, sanidad, alimentaci6n y regi stros individuales 

que permita controlar y evaluar dr'a a día el funcionamiento de la unidad~ 

Los costos por mano de obra, instalaciones, equipo .y energía repre

sentnn más del 50 por ciento de los costos totales de producci6n durante la 

fase de lactancia. Solamente 20-30 por ciento de los costos totales se de

ben al factor alimentación., en contraste con otras fases (crecimiento, aca

bado, gestacl6n) donde el costo de allmentaci6n equivale a más del 50 por 

ciento. 

Se considera que una camada de cinco le chones al destete es el m(ni

mo necesario para cubrir los costos de producci6n en lactancia . Por consi

guiente, la utilidad del porcicultor está representada por el número de le

chones destetados por encima de cinco . 

* MVZ, PhD. Nutricionista del Programa de Porcinos, elAT, Cali, Colombia. 
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LA CERDA LACTANTE 

Consideraciones biol6gicas 

Dos caracterrsticas son de primordial importancia en la cerda de cría 

durante lactRncio: su capacidad para producir leche y su habilidad materna. 

Una cerda debe producir aproximadamente 300 a 400 kilos de leche du-

. rante una lactancia de 56 dias ide 5 a 7 kilos d.b ri os) I siempr~ y curmcto la 

alimentación sea adecuada y esté amamantando una camada numerosa. La le

che de cerda contiene alrededor de 81 por ciento de agua. 7 por ciento de 

grasa, 6 por ciento de proteína, 5 por ciento de l actosa , 1 por ciento de ce

nizas o minerales, 0.21 por ciento de calcio y 0.15 por cie nto de f6sforo. 

La proporci6n de leche aumenta progresivamente ha s ta la cuarta o quin

ta semana para luego decrecer rápidamente, como se observa en la Figura l. 

La habilidad materna se refiere principalmente a 18s ca racte n'"'sttc:ls de 

la hembra lactante responsables de su temperamento tranquilo y de que sea 

cuidadosa con su camada. Estas cualidades previenen pérdidas de le chones 

y contribuyen al destete de una camada numerosa, sana y vigorosa. 

E'dad y peso de 'cerdas lactantes ' 

La edad de la cerda al primer parto debe ser alrededor de 1 año,10 CU::l] 

significa que la monta debe haberse efectuado a 108 8 meses aproximadarnentt:. 

El peso normal de hembras bien desarrolladas flucW'a entre 140 8 160 

kilos al primer parto y de 100 n 120 kilos al momento del servicio, lo que 

equivale a un amento de peso durante gestaci6n de 40 a 50 kilos aproximada-

mente. 

Las cerdas primerizas deben ganar UD poco de peso durante lactancia, 

debido B que todavía no ha terminado la etapa de crecimiento. Aumentos de 

10 a 20 kilos pueden considerarse normales, pero no es conveniente una ga

nancia excesiva o una pérdida de peso durante la primera lactancia. 

En producci6n comerctal se aconseja conservar ha hembras que hao sido 

_ 8eleccion3dA~ para cría durant~ 4 6 5 partos como mf.xirno. Si se practican 
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fIGURA l. PHOOUCCION DE LECHE DURANTE LACTANCl.I\ 
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sistemas convencionales con un mínimo de 2 lactancias por año, las hembras 

deben permanecer en la piara de reproducción hasta los 2 1/2 a 3 años de e

dad. 

Las hembras de 2 o más partos no deben ganar o perder peso en forma 

excesiva durnnte l actancia. En las primeras 3 semanas de lactancia es nor

mal observar pérdidas de peso entre 5 y 15 kilos, el cual debe recuperarse 

en gran parte durante las semanas siguientes. Se considera que el mejor ren

dimiento se logra cuando la cerda al destete conserva un peso aproximadamen

te igual al peso post-partum. 
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Tipo Y selecci6n de la cerda lactante 

Como qued6 expresado anterionnente, la producci6n de leche y la habilidad 

materna son dos factores de primer orden pa ra evaluar una buena hembr<\ de 

erra. Las car acteñsticas de una buena madre se comienzan a observar muy 

pronto e n el rendimiento de la camada . Además de la habilidad milterna y el 

temperamento tnmquilo, es indispensable que la cerda te nga un s istema mama

rio funcional y bien desarrollado. Debe tener por lo menos 12 pezones Correc

tamente dis tribuidos , con amplia separaci6n y de normal desarrollo y fu nciona

miento (eVi ta r l a presencia de pezones c iegos O invertidos) . 

Se debe se r estricto en la selección de buenas madl"es, gracias a l a velo

cidad con que se logran obtener las hembras de remplazo. Normalmente , pue

den remplazarse e l 20 al 30 por ciento de las hembras de erra cada año para 

sostener un buen plantel con hembras jóvenes y un buen programa de selecci6n . 

Deben eliminarse a la mayor brevedad posible la s hembra s que no tengan 

buenas cualidades reproductora s o que presenten cualquier defecto que afecte la 

producci6n incluye ndo peso o edad exagerados, fallas en el parto o en la pro

ducci6n lác tea, l esiones o defectos adqUiridos o congénitos, cojeras, parálisis, 

canibalismo, nerviosismo exagerado, mastitis crónica, metritis cr6nicas, abor

tos u otras enfermedades que afectan la producción y/o reproducci6n. 

Cuidados con la cerda antes del parto 

Los corrales, las jaulas de parici6n y el equipo deben limpiarse y desin

fectarse cuidadosamente 1 semana antes de ser ocupados por la hembra. 

La cerda debe desparssitarse con un vermilugo efectivo (piperazina, feno

tiazina, dichlorvos, etc.) 7 a 14 días antes del <ira previsto para el pm1:o. 

Es también importante eliminar los parásitos externos (ácaros, piojos, 

etc.) 1 a 2 semana~ antes del parto, utilizando productos seguros aplicados 

en forma de baño o aspersión. Entre 106 productos más e fectivos se incluyen 

malathion, lindane y neguv6n. utilizados en diluciones apropiadas . 

Dos o tres dras antes del parto, la hembra debe bai'iarse lo mejor posible 

utilizando agua limpia, jabón y cepillo, especialmente en la región de los pe-
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zanes y en el tren posterior. A continuaci6n debe trasladarse a la jaula de 

petici6n y dejarla tranquila hasta el momento del parto. 

También dos o tres dras antes del parto se debe comenzar a suministrar 

una dieta voluminosa, la cual se prepara utilizando productos como melRza, 

salvados de trigo, maíz o arroz, u otros productos que aumenten el contenido 

de fibra y/o humedad en la dieta. Es conveniente reducir la cantidad de co

mida unaS 12 horas antes del parto. El agua de bebida debe ser abundante y 

limpia y estar 3 ' libre acceso de la hembra en todo momento. 

Señales pre-parto 

Las cerdas se tornan nerviosas e irritables cuando se aproxima el parto. 

Se observa tendencia a preparar el nido O a escarbar los materiales que se u

san para la Cama. 

La presencia de leche en los pezones es señal inminente de que el parto 

se presentará dentro de las 24 horas posteriores. Al presionar los pezones 

se produce secreci6n de leche, además de observarse rel'ajaci60 del Vientre e 

inflamaci6n en la vulva y sistema mamario. 

La temperatura · normal de la cerda 1 semana antes del parto es de 36-39°C 

y generalmente se incrementa en 0.5 a 1°C inmediatamente antes del parto. 

Cuidados con la cerda durante el parto 

Debe procurarse la mayor tranquilidad posible para la hembra durante 

todo el tiempo de patici6n, pero al mismo tiempo se debe estar atento a 

solucionar cualquier complicación que pueda presentarse. Normalmente. 

las hembras sanas y de buenas caracteñsticas maternas paren sin ningdn 

. problema y no necesitan asistencia. 

El lugar donde va a parir la hembra debe estar limpio y seco. En el 

piso debe colocarse el material que va a servir de cama (viruta o tamo). 

También debe estar lista la lámpara de calefacci6n para los lechones y 

cualquier otro elemento que pueda necesitarse para atender el parto: tijeras, 

desinfectantes, toallas, etc •. 



En promedio, el tiempo de duraci6n normal del parto es de 1 a 3 hora s , 

aunque hay mucha variaci6n. Algunas cerdas pueden finalizar el parto en 10 

minutos, mient ras que otras pueden demorarse más de 6 horas, lo cual es 

causa de mayor mortalidad y debilidad en los lechones. 

En la mayorfa de los casos, los lechones nacen con intervalos de 10 a 

20 minutos, :)Unque puede haber variaci6n tanto en el tiempo total ele dura

cidn del parto como en el intervnlo entre el nacimiento de lechones. No hay 

cons istencia en la presentaci6n normal al parto, aunque en la mayoría de los 

casos aparece primero la cabeza y los miembros anteriores, bien pueden a

p:lrecer primero los miembros posteriores. 

Generalmente, la cerda pe rm~mece acostada sobre un lado durante todo el 

perrodo del parto, aunque algunas cerdas, especialmente las pl'imíparns, puc

den pararse y mostrarse un poco inquietas. 

El lech6n recién nacido debe secarse completamente con una toall a lim

pia, cuidnndo de quitar todas las mucosidades de la boca y del hocico para 

que el animal pueda res pirar y mamar normalmente. Enseguida, puede colo

carse cerca de la lcimpara de caldacci6n parn que el lech6n termine de 58-

'carse~ 
. . ~ 

Generalmente, la placentn es expulsada después de que ha naCido el últ i

mo lech6n, pero ocasionalmente pueden nacer uno o varios lechone s después ele 

salir la placenta. La placenta y las membranas fetale s deb~n ser enterradas 

o quemadas en formo inmedints. 

En caso de presentarse retenci6n de placenta se hace necesario provocar 

su expulsi6n mediante hormonas (oxitoctna, extracto pituitario) y utilizar anti

bt6tfcos (en {arma de bolos o inyectados) para prevenir infecciones en el t.1 W l"o. 

Es importante dejar que los lechones mame n tan pronto como sea posi ble 

ya que el cal09tro proporciona al lecb6n vigor y protecci6n. En caso de qu e 

la hembra tengo más lechones que los que ella pueda amamantar, deben repar

tirse en otras hembras con camadas pequeftas y de una edad aprOximadamente 

igual. 
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Inmedi atamente después del parto o durante el parto se efectúan las siguien

tes prácticas en cada lech6n: corte y desinfecct6n del cord6n umbilical, corte 

de colmillos, pesaje y marcaci6n o tatuaje en las orejas. 

Cunndo una cerda no es cuidadosa con sus lechones o existe peligro de que 

los ataque, es conveniente re sguardarlos durante los primeros 2 6 3 días, de

jándolos mamar cada 2 horas durante el día y cada 3 horas durante la noche. 

Después de unos pocos días la madre termina aceptándolos. 

]:>:lrtos anormales o partos diffcilcs (distOCias) 

En toda situación anormal (lurante e l parto de la cerda es recomendable 

consultar con un veterin.ario especialista en la materia, para proceder en la 

forma más correcta y evitar complicaciones 3dicionales que pueden causar ma

yores perjuicios. 

De todas maneros, es importante tener presente ciertas recomendaciones 

prácticas: 

En cualquier parto 3normal,:lictocia o aborto, especialmente cuando se han 

presentado varios casos, la persona que interviene debe ser muy cuidadosa, 

procurando utilizar guantes de caucho lubri cados con vaselina y desinfectándose 

bien antes y después de la intervenci6n. También los utensiljos y equipo deben 

ser de sinfectados, y cualquier res iduo de placenta , membr;:mas o fetos de-

ben enterrarse o quemarse. Hay enfermedades de gran peligrosidad (bru

cellosis) que pueden transmitirse fácilmente al hombre. 

Cuando el parto se prolonga por más de 4- 6 horas, se debe considerar 

la apli c::Lci6n de hormonas (oxitocina, hipofisin3 o extracto pituitario) para a

celer'ar e l !l3c imiento. Sin embargo, es necesario tener presente ciertas 

precauciones: 

La administración de hormonas debe hace rse cuando el cuello del d.tero 

esté abierto o relajado para ev itar tors ione s o roro raS del 4tero. Cuando 

no ha nacido ningl1"n lech6n, es más pcligrQ.sa la utiliz aci6n de honnonas, 

pues es posible que el cuello todavía no esté relajado. Después de nacer el 

primer lech6n, e l cuello uterino se ha r elajado y la aplicaCión de hormonas 

11 .. ~~~ ...... --------------------~--------



es más segura. En algunas ocasiones después de que varios lechones han 

nacido, el parto puede suspenderse debido a que un lech6n está atravesado 

en el condJcto. En este caso es necesario introducir la mano (p reviamente 

deSinfectada) tratrcndo de acomodar el lechón para que nazca normalmente . 

La aplicación de hormonas en este momento ayuda a acelerar la salida de los 

lechones restantes. 

Cuando el parto se prolonga por más de 10 horas y la aplicaci6n de hor

monas no ha tenido efecto favorable, será necesario introducir la mano cui 

dadosamente en l a vagin:1, ayudando a la salida de los lechQnes, pero se pro

cura efectuar el menor manipuleo posible. De todas maneras, Ja introduc

ci6n de la mano en el tracto genital es el Ifltimo recurso a que debe acudirse 

y es preferible que esta operación sea efectuada con gran precauci6n por un 

médico veterinario. 

Instalaciones para el parto 

Las ins talaciones para albergar a la hembra durante y después del parto 

deben reunir, además de los requisitos de limpieza, medio ambiente adecua

do y comodirlad, las condici<;mes n,ecesarias par~ proteger a los lechones de 

ser pisat 

materiales 

l aplastados por la cerda. Toda construcci6n debe hacerse con 

' rtes y durables y que permitan una fácil limpieza y desinfección. 

Es de extrema importancia que el sitio donde permanece lu camzdn es-

té protegido contra cambios bruscos de temperatura, además de que el piso es

té permanentemente seco. La temperatura ideal en la jaula de cña es de 16 a 

24°C. tratando siempre de evitar que sea inferior a lODC. Por otra par.~e. el 

piso de la jaula debe tener un desnivel de 4 a 5 por ciento para ofrecer un buen 

drenaje y evitar la humedad. 

El sistema más sencillo y econ6mico para alojar la hembra y cam::tda du

rante lactancia consiste en correles ·con rieles protectores. Se puede utilizar 

un cOrTal pequef'.¡ o (alrededor de 3 metros de largo x 2.5 metros de ancho). colo

cando los rteles en los lados del corral, aproximadamente B 20 6 30 cm de la 

pared y 20 6 30 cm por encima del piso, incluyendo un espacio más ~mplio en 
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una de las esquinas para colocar la lámpara de calefacci6n y el comedero de 

los lechones. Se aconsej a usar madera o tubos metálicos para fabricar los rie

les de protección. Est~ instala ci6n es fácil de construir y la inversión es baja, 

pero se ocupa más espacio y se aumenta la mano de obra en el manejo de la 

camada durante lactancia. Además, se ha calculado que la s cerdas aplastan 1 6 

2 lechones más por camada que cuando se usan jaulas parideras convencionales. 

Un ejemplo de este tipo de instalación se observa en la Figura 2. 

Las jaulas o catres de parici6n ofre cen dos ventajas principales: menos 

pérdidas de lechones por accidentes y economía, tanto en e l espacio requerido 

para construcci6n Como en la mano de obra durante lactancia. 

Existen muchos tipos de jaulas, bien sea fijas o movibles (portátiles) 

construidas en serie o en corrales individuales, hechas en metal, en madera, 

en guadua, en cemento y ladtillo, o combinando algunos de estos materiales. 

El tamaño de la jaula deberá ajustarse, si es posible de acuerdo con 

cada cerda. Por eso es conveniente inclui r una compuerta corrediza para fi

jarla segdn el largo de la cerda. Es también importante que el riel icüenor 

FIGURA 2 • .s;;ORRAL PARA CERDA EN LACTANCIA CON RIELES PROTECTORE 
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de la jaula se pleda ajustar hacia arriba y abajo para impedir que las cerdas 

pequeftas pasen por debajo del riel y con el fin de suministrar el espacio ne

cesarto para que los lechones mamen. 

Las dimensiones de la j auja de erra deben ser, en promedio, las 

slguienres: 2.10 m de largo, 0.55-0.65 m de ancho, 0.90-1. 20 m de alto y 

dos espacios laterales para los lechones de 0.45 m cada uoo (Figura 3). 

Algunos ejemplos de diferentes jaulas de pat1ci6n se ilustran en las 

Figuras 4, 5, 6, 7 Y 8. 

De acuerdo con la flexibHidad que exista y el tipo de instal:'l ciones u

tilizadas, la cerda puede permanecer en la jaula de cría durante unOs poCOS 

FIGURA 3. Dl~IENSIOl\ES DE LA JAULA DE C RL~ 
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flGURA 5. JAULA PARA CRIA CON'STR U1DA 0[' Gt.:ADl'A y MADERA 

-- ¿ - -::::::::---j ¿ ..... -...,--- ' -'-
. - "";.-_.~:: 

Jo1GUI\i\ 6. JAULA PARA CRIA CONST RUIDA DE METAL 

o E 
'" u 

: 1 /"iO-e- ----. . 
1 , l ' ~ rl o 
~==:_~~~~~-=::~~-::==::== 
o 
o 

00 E 
01 U 

o 
o 
o ... ----_._-- ------ ---- ~ _ _ - ___ ___ ___ -o •• ___ .., 

2.10 m. 

16 

E 
o 
o 



nGt'RA 7. JAULA PARA CRlA CON"STRtTJDA DE ~lADERA Y TUBOS 

FIGURA 8. JAULA MOVIBLE DE MADERA Y TUBO DE 3(4" 
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días o durante varias semanas. Es recomendable tratar que la hembra y su 

camada permanezcan en la jaula hasta los 21 Mas aproxtmadameDte ~ Después 

de eJJte tiempo deben trasladarse a un corral de destete o corral de crianza 

en donde la cerda y su erra permanecen hasta el destete~ Este tipo de co

rrales ofrecen mayor espacio y más libertad de movimiento a los lechones. 

En lo posible, deben tener riele s protectores y un área separada que evite el 

paso de la he mbra al s itio donde comen y duermen los lechones . Las dimen

siones de estos cOI'rales deben ser aproximadamente de 2.5 ro de ancho por 

4~4. 5 ro da largo. 

Existe una alternativa al s istema anterior de jaulas de parici6n y co

rrales de des tete, que consiste en la construcci6n de corrales para el ciclo 

completo de parici6n-destcte-levante y acabado. Este sistemA está diseñado 

para que la cerda para y permanezca en el corral hasta el destete, cuando 

sale la hembra y quedan los lechones ee el mismO corral hasta el acabado. 

Entre las ventajas más importantes que ofrece este tipo de construc

ción debe mencionarse la reducci6a en la tensi6n de los lechones debido a 

que permanecen siempre en el mismo sitio desde el nacimiento hasta el en

gorde -sin mezclarse con cerdos' de otras' camadas, además de dis minuirse el 

peligro de diseminar enfermedades de una camada a otra. 

En general, el área total requerida para cada corral es de 8-10 m2. 

Es muy acostumbrado usar corrales con jaulas de erra removible (plegables) 

o corrales sin jaulas de coa: 

1. Los corrales con jaula removible deben tener unas dimensiones 

aproximadas de 1.60 ro de ancho por 4.70 ro de largo. La jaula debe colo~ 

carse en la parte anterior del corral y puede construirse en tablas, guaduas 

o tubos. DespuéS de 2 6 3 semanas, la jaula puede retirarse o bien abrirla, 

para dejar libre mOVÍmiento de la hembra y lechones en el corral. (Figure 9) . 

2. Los corrales sin jaula de parici6n, deben ser angostos y largos. 

Las medidas recomendables son de 1. 20 m de ancho por 5.90 m de largo. El 

área para la hembra está separada adelante y atrás del re sto del corral. por 

lo cual no se requiere la jaula de parici6n. (Figura 10). 
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FIGURA 9. CORRALE~ DE CRIA CON JAULA nBlOVIBLE 
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Cama para usar en la Jaula ds erra 

I 

Cuando el piso de la jaula es ele concreto se bace indispensable utilizar 

81g~n tipo de cama qu~ ¡:; rotejL' los lechones durante los primeros dras . Cual

quier material que De utilice r..ebe permanecer limpio, seco y bien distribuido. 

Los productos más utilizados son viruta de madera, paja o tamo . Otros pro

ductos como cascarilla de arroz, bagazo de cai\s y tusas de marz molido tam-
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bién pueden usarse. Como alternativa pueden colocarse en el área donde per

manecen los lechones, tablas de madera con ranuras que evite n el deslizamien

to del animal. Estas tablas deben ser removibles para facilitar la limpieza . 

. La cama, siempre y cuando permanezca limpia y seca, proporciona 

protecci6n al lechÓn durante los primeros Mas , evitando le siones en las pezu

ñas y en las articub.ciooes. 

Lámparas de calefa cci6n 

Los lechones deben protegerse del frío, especialmente durante los 3 6 

4 prime ros Mas de vida. El lechón recién nacido no tiene desarrollado el me-
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camsma termor regulador y es muy sus ceptible a la hipoglicemia (bajo nivel de 

azl1'car en la sangre). problemas que causan alta mortalidad si no se utiliza una 

fuente adicional de calor. 

La utilización de lámparas de calefacci6n O criadoras, además de pro

veer el calor necesario, ayudan a alejar los lechones de la hembra, evitando 

aar muertes por aplastamiento... 
, 

Según las condi ciones existentes, se pueden usar l ámparas infrarrojas, 

lámparas eléctricas o lámparas de gas. Debe procurarse que la temperatura 

en el sitio calentado por la lámpara permanezca alrededor de 30-34°C. gra

duando la altura y la situaci6n de la lámpara. La mejor indicaci6n de que se 

está proporcionando una temperatura adecuada, es mediante la observación de 

los lechones: si permanecen cootinuamente apre tujados debajo de la lámpara es 

señal de que hace falta más calor y si permanecen separados y lejos de la 

Umpara es señal de que hay demasiado calor. 

Generalmente, UD bombillo infrarrojo de 250 watios o UD bombillo eléc

trico de 75-100 bujías, debidamente protegido por una pantalla metálica, es 

el tipo de ca1efacci~n m~s utilizado. La altura de la lámpara depende del ta

maño de la bombilla, pero normalmente, fluctda entre 30-50 cm y debe ser 

ubicada en una esquina o a un lado de la jaula de orla. fuera del alcance 

de la cerda . Después de 2 semanas de edad, generalmente se suspende l a ca

lefacción artificial a los lechones, excepto en cUmas muy fños donde puede 

prolongarse su uso por una o dos semanas m~s, especialmente durante la noche. 

Comederos y bebederos para cerdas 

Es recomendable que cada corral o jaula de cría disponga de un comede

ro y UD bebedero, antes que utilizar el sistema de alimentación por lotes. De

be tenerse en cuenta que las cerdas en lactancia consumen entre 4 y 8 kg de 

aUmento concentrado y 10-20 litros de agua diariamente . 

Como matertal de construcci6n para los comederos puede utilizarse ma

dera, metal, cemento o ladrillo, siempre y cuando la construcci6n sea sólida, 

fuerte y duradera. 



Enfermedades de la hembra en lactancia 

En piaras con estrictos controles sanitarios, son pocos los casos de en

fermedade s en hembras lactantes. Las vacunaciones (peste porcina, fiebre afto

sa) y vermifugaciones se recomienda efectuarlas después de l destete para no a

fectar la producciÓn láctea. 

En algunas ocasiones, especialmente donde no se practican estrictas 

medidas de prevenci6n, se presentan problemas al mOmento ~el parto o du

rante la lactancia. El resultado más com6n en todos estos casos es la a

galaxia o baja producci6n de leche , condici6n que causa una alta mortalidC1 d 

y drásticas bajas en la producci6n de lechones. 

Entre los (actores más com6nmente asoctados con este complejo se in

cluyen 105 siguientes: metritis o infecci6n del tracto uterino, mastitis o irú1a

mact6n del sistema mamario, enfermedades contagiosas como brucellosis,lep

tospirosis, peste porcino y fiebre a(tos3, estreñimiento o cualquier condi ci6n 

que produzca fiebre en la cerda y eruríamientos por alojamiento del animal en 

corrales hdmedos y fños. 

~ltmentaci6n de la hembra en l Actancia 

Durante las primeras 24 horas después del parto poca o ninguna canti

dad de alimento debe suministrarse a la cerda. Uns cantidad suficiente de a

gue limpia y fres ca es todo 10 que se necesita durante este período. 

En el segundo día, se deben suministrar 2 kilos de alimento, incremen

tando en los dras siguientes la cantidad , hasta que a los 5- 7 días, la cerda es

té consumiendo alimento a voluntad (aprOXimadamente 4-5 kilos diarios). 

La racMo que se suministra durante los primeros dras debe ser de tipo 

"volum.inosa o laxante". mientras que cuando el consumo es a voluntad, la ra

ci6n debe ser de tipo m~s concentrado. Se incluyen ejemplos de estaS raciones 

más adelante. 

La cantidad y calidad de alimento a s uministrarse durante lactancia de

pende de varios foctores,entre los cuales deben mencionarse la capacidad le

chera de la cerda y el tamaño y vigor de la camada. 
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La producci6n lechera de la cerda es de importanc1a primordial especial

mente durante las primeras tres semanas de lactancia cuando el desarrollo de 

los lechones depende casi exclusivamente de la leche materna. Después de la 

tercera .semanA, los lechones comienzan a consumir alimento concentrado y la 

dependenoia de la leche materna es menos entie8e 

El tamaño y vigor de la camada es fundamental para decidir el volumen 

de alimento proporcionado a la cerda. En camadas vigorosas con 6 o más le

chones, generalmente se ~conseja la alimentaci6n a voluntad (libre consumo). 

En camadas con menOs de 6 lechones, es preferible limitar el consumo con el 

fin de evitar el engorde excesivo de la cerda, además de disminuir el costo 

de alimel1taci6n por cada lech6n desteto. 

La forma más sencilla para calcular la cantidad de alimento en el últi

mo Caso descrito, consiste en incluir un consumo de 2 kg de alimento para 

mantenimiento de la hembra más 500 gm de alimento JX>r cada lech6n l~ctando •. 

Así, una hembra con 4 lechones debe consumir 4 kg de alimento por día y una 

hembra con 6 lechones debe consumir 5 kg diarios, aproximadamente. 

Requerimientos nutricionales de la cerda lactante 

Durante la etapa de lactancia las necesidades alimenticias aumentan en 

forma considerable debido, especialmente, a la alta prodUCción lectera, que 

causa un gran desgaste en las reservas nutritivas de la hembra. Una cerda 

que produc~ entre 250 y 300 kilos de leche en una lactanci a de 8 semanas, 

secreta aprOximadamente 13 kilos de proteína cruda, 500 roegacalorías de e

nergía bruta, 480 gramos de calcio y 300 gramos de f6sforo. 

Con base en las cifras antenores, es indispeosable proporcionar a la 

cerda reciones que sumini.stren todos los nutrientes necesarios para mantt:!ner 

el nivel máximo de producción y evitar el desgaste de las reservas en los te

jidos. Una buena raci6n para cerdas lactantes debe proporcionar diariamente: 

750-800 gramos de proteína, 16.000-18.000 kiloca1oñas de encrgra digestible, 

30-35 gramos de calcio, 20-25 gramos de fósforo, y 25-30 gramos de sal, a

demás de los minerales y vitaminas menores. 



Las cantidades de cada nutriente, expresades corno porcentaje de la die

ta o Como cantidad total diaria. aparecen resumidas en el Cuadro 1. 

Raciones concentradas para hembras lactantes 

A continuación, se incluyen v::nios ejemplos de dietas completas para 

cerdas lacta ntes , con base en los requisitos nutri cionales expresados en el 

Cuadro 1. Se ha procurado reportar ejemplos de dietas con una cOr.1pleta 

variedad de ingredientes alimenticios, para ofrecer alternativas viables en 

diferentes regiones de América Latina. De esta manera, la selecci6n de la 

dieta debe hacerse con base en la disponibilidad, costo y calidad de la mate

ria prima seleccionada . 

Para todos los ejemplos que se presentan, se deben tener en cuenta 

las siguientes observaciones: 

Cuadro 1. Requerhnie ntos Dutricionales para hembras e n 18ctnncia. 

Nutrlenre Como % de la dieta' Cantidad diaria por animal 
Hembras l6venes Hembras adulta s 

Proterna cruda 15% 750 g 825 g 

Energra digestible 3.300 KcaL /kg 16.500 Kcal. 18.150 Kcal. 

Calcio 0.6% 30 g 33 g 

F6sforo 0.4% 20 g 22 g 

Sal 0.5% 25 g 27 g 

Vitaminas 

Vitamina A 3.300 U.!./kg 16.500 U.!. 18.150 U.I. 

Vitamina D 2Z0 U.I./kg 1.100 U.!. l.Z10 U.!. 

Tia mina 1.1 rng/kg 5.5 mg 6 . 0 mg 

Rlbofl.vlna 3. 3 rng/kg 16.5 mg 18.Z mg 

Nlacina 17.6 rng/kg 88 .0 mg 96 . 8 mg 

Ac:ido pantoténico 13 . 2 rng/kg 66.0 mg 72 . 6 mg 

Vitamina B1Z 11. O )1g/ kg 55. O)1g 60.5,)1g 

* Las cifras aparecen como porcentajes o comO cantidad de cada nutriente 
por kilo de dieta completa. 
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Es recomendable utilizar siempre ingreclientes de buena calídad, espe

cialmente cuando se hace referencia a los s alvados o harinas de maíz, arroz 

y trigo. Se debe procurar utilizar poca cantidad de ingredientes que conten

gan más de 10 por ciento de fibra y/ o humedad. 

La harina de huesos debe ser bien procesada, por 10 menos con 22 por 

caento de calcio y 10 por ciento de f6sforo. Cuando no haya disponibilidad de 

harina de huesos, los 2.5 kilos de este ingrediente pueden rempl az arse por 

1. 5 kilos de fosfato bicálcico (22 por ciento de calcio, 18 por ciento de f6sforo) 

más 0.5 kilos de carbonato cálciCO (30 por c ie nto de calcio). 

En todos los ejemplos se r ecomienda la adici6n de 0.2 kilos (200 gra

mos) de premezcla de vitaminas y minerales menores. Esta cantidad puede 

variar seglfn las instrucciones que vienen con el producto comercial utilizado, 

pero, generalmente. fiuctda entre 100 y 500 gramos por cada 100 kilos de a

limento. Entre los productos comerciales más conocidos se encuentran el Af

sillín, Dohyfral. TM, TM-IO, premezclas Dawes, etc. Cualquiera de estos 

productos puede utilizarse siempre y cuando contengan las cantidades necesa

rias de vitaminas y minerales, además de tratarse de productos frescos. 

Existen otros aditivos a base de antibi6ticos o .factores estimulantes del 

crecimiento. Aunque el efecto favorable de estos productos, se observa mejor 

sobre cerdos en crecimiento, en algunos casos pueden usarse como suplemen

to, siempre y cuando l os costos de alimentaci6n no se incrementen demasiado. 

Entre los productos comerciales más conocidos pueden mencionarse: Aurofac, 

Flavomicin, Vigofac, Omafac, Fe rmacto, etc. 

En todas las dietas que se describen a continuaci.6n se indica la canti

dad de kilos de cada ingredient~ necesarios para preparar 100 kilos de la 

mezcla completa. Es decir, la s cifras corresponden a porcentajes. 

Raciones para cerdas lactantes 8 base de banano. pl átano. yuca, camote, rna
langa. ñame. papa y otros productos ,con alta humedad 

Dos problemas priDcipales limitan e l uso de estos productos para prepa

raci6n de dietas de lactancia: la alta humedad y la presencia de factores t6xi-
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Raciones convencionales (man: - torta de soya) 

Maf. ylo sorgo' 
Mar. opac~2 (o cristalino) 
Torta de soya (48% P.C.)" 
Harina de huesos 
Sal 
Premezcla :rml.u, ./~;5 ..) 

'~lo,¡(l. N(~ ;;(I.trJ;-;) 

Dieta 1 

80.8 

16.0 
2.5 
0.5 

~ 
100.0 

Dieta 2 

86 .8 
10.0 
2.5 
0.5 

~ 
100.0 

Dieta 3 

43.8 
40. O 
13. O 
2.5 
0.5 
0.2 

100.0 

Raciones con melaza (miel de purga. miel de caña) 

Melaza 
M.f. Y lo sorgo' 
Torta de" soya·· 
Harina de huesos 
Sal 
Premezcla 

~ 
10.0 
67.8 
19.0 
2.5 
0.5 

~ 
100.0 

Dieta 5 

20.0 
55.8 
21. O 
2.5 
0.5 

~ 
100.0 

Dieta 6 

30.0 
42.8 
24.0 
2.5 
0.5 
0.2 

100.0 

Racione s con salvado o harina de marzo 8r'roz y trigo 

Salvado (harina) de maíz, arroz, 
trigo··* ." 

Marz y lo sorgo' 
Torta de soya"'. 
Harina de huesos 
Sal 
Premezcla 

.. 

Dieta 7 

15.0 
66.8 
15.0 
2.5 
0.5 

~ 
100. O 

Dieta 8 

30.0 
52.8 
14. O 

2.5 
0.5 

~ 
100.0 

Dieta 9 

45.0 
38.8 
13.0 
2.5 
0.5 

~ 
100.0 

... Marz y/o sorgo: sigrúfica Que se puede usar s610 marz, s610 sorgo o cual
quier combinaci6o de sorgo y marzo La decisi6n debe basarse en la cali
dad y el precio del producto. 

** Torta de soya (48% P.C.): significa que la torta de soya a Que se hace re
ferencia es el producto convencional con 48% de protelÍla cruda. Cuando el 
producto es de inferior calidad O ha sido adulterado, contiene menos proteí
na. por 10 cual es necesario realizar los ajustes del caso. 

*** Scl.vado (harina) de marzo arroz, trig"o: significa que se puede usar cual
quiera de los productos aisladamente, o cualquie r combinaci6n de 2 6 3 
productos. La deci sldn debe basarse en la calidad (bajO nivel de fibra) y 
el precio del producto. 
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Raciones con melaza y salvado (banna) de marz, arroz y trigo 

Dieta 10 Dieta 11 Dieta 12 

Melaza 10.0 20.0 30.0 
. Salvado (barina) de maíz, arroz, 

trigo*** 
Marz y/o sorgo* 
Torta de soya·· 
Harina de huesos 
Sal 

25.0 
43.8 
18.0 

2.5 
0.5 

20.0 
36.8 
20.0 
2.5 
0.5 

~ 
100.0 

15.0 
28.8 
23.0 

2.5 
0.5 

~ 
100.0 

Premezc1a ~ 
100.0 

Raciones con harina y subproductos de yuca (bagazo. ripio o mancha secos) 

Dieta 13 Dieta 14 Dieta 15 

Harina, ripio o manCha, de yuca"** 55.0 40.0 20.0 
Marz y/o sorgo* 11.8 31. 8 
Melaza 10.0 15.0 20.0 
Torta de soya.* 31.8 30.0 25.0 
Harina de huesos 2.5 2.5 2.5 
Sal 0.5 0.5 0.5 
Premezcla ~ ~ ~ 

100.0 100.0 100.0 

* Mafz y/o sorgo: significa que se puede usar 5610 m.a(z, sólo sorgo o 
cualquier combinación de sorgo y maíz. La decisi6n debe basarse en 
la calidad y el precio del producto. 

*. 

*.* 

**** 

Torta de soya (48% P.C.) : significa que la torta de soya a que se ha
ce referencia es el producto convencional con 48% de proterna cruda. 
Cuanjo el producto es de inferior calidad o ha sido adulterado, contie
ne menos proterna, por lo cual es necesario realizar los ajustes del 
caso. 

Salvado (harina) de maíz, arroz, trigo: significa que se puede usar 
cualquiera de los productos aisladamente o cualquier combinación de 
2 6 3 productos . La decisi6n debe basarse en la calidad (bajO nivel 
de fibra) y el precio del producto. 

Harina (ripio o manCha) de yuca: significa que se puede usar cualquie-
ra de los productos aisladamente o cualquier combinación de 2 6 3 pro
ductos. .El ripio y la mancha son subproductos en la fabricación de al
mid6n de yuca, y deben utiltzarse, al igual que la harina, en forma des
hidratada. 



Raciones con harina de banano o plátano 

Harina de banano o · plátano 
Mafz y/o sorgo· 
Melaza 
Torta de Boya" 
Harina de huesos 
Sal 
Premezcla 

se 

Dieta 16 Dieta 17 

45.0 30.0 
11. 8 30.8 
10.0 10.0 
30.0 26.0 
2.5 2.5 
0.5 0.5 

----º..:1 0.2 
100. 0 100.0 

puede usar s610 maíz, 

Dieta 18 

15.0 
42.8 
15.0 
24.0 
2.5 
0.5 
0.2 

100.0 

s610 sorgo o • Maíz y/ o sorgo: significa que 
quier combinaci6n de sorgo y 
dad y el precio del producto. 

marzo La decisi6n debe basarse en la 
cual-
cali-

•• Torta de soya (48% P.C.): significa que la torta de soya a que se hace re
ferencia es el producto convencional con 48% de protefoa cruda. Cuando el 
producto es de inferior calidad o ha sido adulterado, contiene menos pro
teína, por lo cual es necesario realizar 108 ajustes del caso. 

A continuación se ofrece una serie de alternativas de remplazo a la torta 
de soya utilizando otro tipo de ingredientes disponibles en América Latina. El 
cambio se debe hacer kilo a kilo empleando en remplaz.o de la torta de soya la 
cantidad equivalente de la respectiva mezcla. Por ejemplo, para la Dieta 2, se 
pueden utilizar lO kilos de cualquiera de las mezclas 1, 2, 3, 4 6 5, en rempla
z;o de torta de soya. Para la Dieta 13 se pueden emplear 31.8 kilos de cualquie
ra de estas mezclas. 

Mezclas proternicas para remplazar la torta de soya 

Torta de algodón o ajonjolí (42% P.C.) 
Harina de carne o pescado (60% P. C.) 
Torta de soya (48% P. C.) 
Mafz y/o sorgo 

Torta de algod6n (42% P.C.) 
Torta de ajonjolí (42% P.C.) 
Harina de carne o pescado (60% P.C.) 
Harina de sange (80% P. C.) 

1 

30 
40 
22 

8 

100 

.JL 
35 
35 
30 

100 

..L 3 

40 50 
40 40 
14 5 
6 5 

100 100 

_6_ ~ 

60 40 
10 40 
30 10 

-1Q 
100 100 

4 

60 
35 

5 

100 

8 

40 
40 

5 

E 
100 



• 

cos en algunos de ellos. Ambos problemas se evitan mediante la deshidrata

ción por calor, utilizando preferiblemente la hatina de cualquiera de estos 

productos, como qued6 indicado en los ejemplos de dietas ya descritos. De es

ta manera, también se obvia el difrcil manejo de la dieta y na se causan tras

tornos a la alimentaci6n del lech6n. 

Sin embargo, en lDuchas ocasiones le abundancia y bajo costo de estos 

productos, justifican su inclusi6n, en forma fresca, en dietas de lactancia. 

Para estos casos, se presentan varios ejemplos de raciones. DebeD te

nerSe presente las Siguientes recomendaciones: 

El consumo de este tipo de dietas deb~ ser mayor que cuando se trata de 

dietas concentradas con productos secos. Deben utilizarse comederos adecua

dos para este fin y en algunos casos usar 2 comederos (uno para el suplemen

to y otro para el alimento húmedo). 

El suministro debe hacerse diariamente pare evitar fermentaci6n y despe·r

dicio y para evitar sobreconsumo de suplemento. 

Todos estos productos deben picarse en trozos pequeños, a excepci6n del 

plátano y banano, que pueden suministrarse enteros, con cáscara. 

Cuando se utilice banano o plátano, éstos deben suministrarse maduros· 

para garantizar el consumo de una cantidad suficiente . 

La malanga, el ñame y la papa deben cocinarse en agua antes del sumi

nistro a los animales . 

La yuca puede utilizarse en forma fresca (sin COcinar) o en forma ensila-

da. 

En todos los ejemplos que se incluyen a continuaci6n, se trata de hacer 

referencia a los 2 sistemas de alimentaci6n (utilizando el mismo suplemento): 

En el primer caso, se debe suministrar en comederos separados el suplemento 

y el proructo fresco. En el segundo caso, se mezcla el suplemento con el 

producto fresco y se suministra la mezcla en un solo comedero. En ambos ca-



sos es necesario suministrar diariamente las cantidades ' a consumirse , para e

vitar fermentaciones y desperdicio. 

Las cifras, tanto de la materia prima para preparar e l suplemento, como 

de las cantidades diarias de cada producto aparecen en kilos. 

l. Raciones a base de banano o plátano m:1duros 

Suplementos 
1 2 -1. 4 

Mar. y/o sorgo 53.5 48.5 58. 5 57.5 
Torta de soya 40 . O 15 . 0 
Tortn de algodón 30.0 22 . 0 22.0 
Harina de pescado 15.0 
Harina de carne 15.0 
Harina de huesos 5.0 5. 0 3.0 4 .0 

. Sal 1.0 1.0 1.0 1.0 
Premezcla 0.5 0.5 0.5 0.5 

100.0 100.0 100.0 lOo.O 

Cantidades gue deben suministrarse diariamente a cada ce rda 

En comederos separados Mezclar en un solo comedero 

Suplemento 
Banano o plátano mawro 

. , 

2.5 
A voluntad 

2.5 
10. 0 

TI. Raciones a base de papa. arracacha, remolacha 

Mar. y/o sorgo 
Torta de soya 
Torta de algodón 
Harina de pescado 
Harina de carne 
Harina de buesos 
Sal 
Premezc1a 

_1_ 

37.2 
55.0 

6.0 
1.2 
0.6 

100.0 

_2_ 

32.2 
25 .0 
35 .0 

6.0 
1.2 
0.6 

100.0 

Suplementos 

2-
41. 2 

35 . 0 
18.0 

4.0 
1.2 
0.6 

100. O 

- <1-

40.2 

35.0 

18. 0 
5.0 
1. 2 
0. 6 

100.0 

Cantidades gue deben suministrarse diariamente a cada cerd~ 

Suplemento 
Papa, arracacha 

En comederos separados Mez.clar en un solo comedero 

2.0 
A voluntad 

30 

2. 0 
8 . 0 



1lI. Raciones a base de ~ucal camote, malanga o 'ñame 

Suple mentos 

-1- 2 _3_ ...!. 
Mafz y/o sorgo 5.8 14.8 13.8 
Torta de soya 85.0 50. O 
Torta de algodón 40.8 40.0 40.0 
Harina de pescado 38.0 
Harina de carne 38.0 
Harina de huesos 7.0 7.0 5.0 6.0 
Sal 1.5 1.5 1.5 1.5 
Premezcla 0.7 0.7 0.7 0.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Cantidades que deben suministrarse diariamente a cada cerda 

En comede ros separados Mezclar en un solo comedero 

Suplemento 
Yuca, camote, malanga, 

ñame 

1.5 

A voluntad 

Manejo de la cerda después del parto y al destete 

1.5 

6.0 

En lo posible, la cerda y su camada deben permanecer en el mismo sitio 

durante toda la lactancia . En aquellos casos cuando sea necesario el tr aslado 

de las jaulas de parici6n a los corrales de crianza, este cambio debe realizar-

se con cuidado, sin causar mayor "stress" a la cerda. 

La cerda debe disfrutar de la mayor tranquilidad durante lactancia, evi

tando ruidos, cambios en el manejo y demasiados movimientos de animales o 

personas. Se debe vigilar la salu.d y el consumo de alimento, aSl como el es

tado de carnes con frecuencia, sin causar molestia a los animales. La cerda 

debe mantenerse en un buen estado de carnes, sin aumentos o bajas excesivas 

en el peso. 

Es importante revisar el estado sanitario, espeCialmente observando la 

vulva y el sistema mamario. En muchas ocasiones se presentan flujos en la 

vulva como consecuencia de metritis o de lesiones vaginales". También son 

frecuentes las mastitis o lesione s en los pezones causadas por lechones que 



El alimento y el agua deben permanecer limptos y a disposici6n de la cer

da. Excepto cuando la cerda esté amamantando una camada muy pequeña (me

nos de 5 lechones), &1 alimento debe suministrarse a libre consumo. 

Cuando se aprOxima el destete, debe reducirse gradualmente la cantidad 

de alimento a la hembra con el fin de provocar disminuci6n en la producci6n 

de leche y evitar la congesti6n de la ubre que ~ede desencadenar una masti

tis. Cuando ie realiza el destete a las 8 semanas, generalmente es suficien

te reducir a 2/3 partes l a cantidad de alimento durante la última semana y va

rios días después del destete. Cuando se practica destete precoz, es necesa

rio reducir drtísticamente (1-2 kilos) el alimento y el agua dos días antes del 

destete. 

EL LECHON LACTANTE 

Consideraciones biológicas 

El potencial de crecimiento de] lecb6n durante lactancia es espectacularo 

En el período de 6-8 semanas cada lechón puede alcanzar de 12 a 18 veces 

el peso que tenía al nacimiento. 

Du~ante lps. tre.s p~m~ras semanas de lactancia, el lech6n depende exclu- . 

sivamente de la leche materna para su desarrollo. A partir de las tres se

manas, el lech6n comienza a consumir el alimento concentrado, lo cual reslllta 

indispensable a esta edad, ya que la leche materna no alcanza a satisfacer las 

necesidades nutritivas psra un crecimiento satisfactorio. Si solamente se per

mitiera al lechón alimentarse a base de leche materna. su peso apenas llegaría 

9 8-9 kilos al destete; mientras que COn alimento suplementario de buena calidad 

3 partir de la tercera semana, el peso al destete puede llegar a los 16-18 kilos. 

En la Figura 11, se pueden apreciar gráficamente estos conceptos. 

El consumo del calostro durante los primeros Mas es indispensable COmo 

fuente de nutrie ntes y de anticuerpos para el lech6n recién nacido . Los anti

cuerpos adquiridos a través del calostro persisten en el suero sangurneo hasta 

las seis semanas aproximadamente, pero a partir de las tres semanas, el ni

vel es bastante bajo. 



--111 .. ----------------

• 

FIGURA 11. NECESIDADES ALIMENTICIAS (ENERGIA 

DIGESTIBLE) PARA LECIIONES LACTANTES 
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En promedio, los lechones deben mamar cada hora debido a la poca capa

cidad de su aparato digestivo . Algunos nutrientes no 500 bien digeridos por el 

lech6n recién nacido como sucede con la fructosa. sueroSa y algunas proteínas 

veget~; .::- s. Sin embargo, la grasa, lactosa y galactosa son bien digeridas des

de el primer día. A medida que el lechón crece, va desarrollando la capaci

dad de utilizar eficientemente la mayaña de los nutrientes . que se utilizan en 

la formulaci6n de raciones, exceptuando la fibra y el nitr6geno DO proteico. 

El sistema ideal de producci6n exige el destete de una camada numerosa y 

de buen peso. Al mismo tiempo, la hembra lactante no debe perder demasiado 

peso y terminar la lactancia en buenas condiciones para permitir el normal des

arrollo de un nuevo ciclo reproductivo. 

Se estima que en una camada normal, cada lech6n representa aproxim"ada

mente 70 a 100 kilos del alimento suministrado a la hembra durante gestacl60 

y lactancia. Por esta raz,6n se considera que se necesitan aproximadamente, 

cinco lechones ara cubrir los costos de roducci6n de la cerdn la camada 



y por consiguiente, la utilidad del porcicultor estd' representada por el mIme

ro adicional de lechones que logren destetarse. 

Manelo del lechón durante lactancia 

Las prácticas de manejo del lechón pueden agruparse en tres perrados: 

lo Manejo durante el nacimiento 

11. Manejo wrante la primera semans 

nI. Mane jo después de la primera semana 

lo Practicas de manelo durante el nacimiento 

Las prácticas de manejo que deben tenerse en cuenta durante el parto y 

el primer día de vida del lech6n son las siguientes, tratando de seguir un or

den cronol6gic o: 

1. Preparaci6n del medio ambiente adecuado para el nacimiento del le

cbón: cama, calefacción, equipos. 

2. Limpieza del moco y membranas fetales. A medida que nacen los 

lechones se deben secar con una toalla limpia, quitándoles las mucosidades y 

membranas de la boca y nariz para permitir ona respiracló'n normal. El 1e

ch61';l se debe sujetar del tren ])Osterior, con la cabeza hacia abajo para facl

Utar la expuls16n de las mucosidades. En CaSO de observarse fallas en la 

respiraci6n, deben aplicarse masajes en el pecho. 

3. Corte y desinfección del cordón umbilical. El cordón umbilical debe 

ligarse y cortarse a una distancia de dos o tres centrmetros del vientre del le

chón. Después del corte, el cordón debe desinfectarse con un antiséptico suave 

como tintura de yodo o tintura de mertiolate. Deben prevenirse infecciones 

postertores en el cord6n umbilical ya que ésta puede ser la vra de entrada de 

numerosas enfermedades. 

4. Separación de lechones. Es conveniente reunir los lechones a me-

dida que nacen en un caj6n o caja con viruta y cerca de la lámpara de cale

facci6n. Asr se !acUita el manejo durante el parto y se evita que la cerda 

aplaste o ataque a los lechones recién nacidos. 
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Tan pronto termine el parto, los lechones deben acercarse a la madre 

para que puedan comenzar a consumir el calostro. Con frecuencia, es nece

sario ayudar a los lechones m~s débiles para que encuentren el pez6n y pue

dan iniciar su alimentación. Debe asegurarse que todos los lechones mamen 

durante la primera hora después del nacimiento para la adquisici6n de anti

cuerpos y mantener el nivel de azúcar en la sangre. 

5. Corte de colmUlos. El lech6n nace con 8 dientes agudos, 4 en ca-

da mandibula, que no tienen funci6n de importancia al nacimiento y por el con

trario producen lesiones en los pezones de la cerda y en los otros lechones. 

Los 8 colmillos deben cortarse con unas tijeras, UD cortafrros o un corta

uñas previamente desinfectados. Se debe hacer un corte m1:.ido, cerca de la 

encra, pero evitando lastimarla. No se deben dejar picos o aristas y procurar 

no astillar los dientes. 

6. Marcaci6n en las orejas. Cada lech6n debe ioontificarse para tener 

registros individuales de producci6n y poder llevar programas de selecci6n. 

Existen varioS sistemas de marcaci6n tales como el tatuaje, el hierro can

dente, placas y el de mU'es'cas' o cortes en los bordes de las orejas, que es el 

más recomendable. 

Este lfltimo método consiste en hacer cortes con sacabocados o tijeras en 

los bordes de las orejas. Cada muesca tiene un valor especial segtIn el lugar 

donde se realice y la combinación de varias muescas permite seguir un orden 

cronológico. 

En las Figuras 12, 13 Y 14 se describen tres sistemas de numeraci6n dife

rentes y un ejemplo para cada caso. En Cualquier sistema conviene marcar 

las hembras con mIme ros pares y los machos con ntfrneros impares. 

7. Control de peso. Una vez 8e ha identificado, cada lech6n debe pe-

sarse, anotando el peso en el registro de camadas para futura referencia. El 

pesaje debe practicarse antes de que el lechón tenga 24 horas de nacido. El 

peso promedio al nacimiento generalmente nuctda entre 1. O Y 1.4 kg. Lecho

nes con pesos inferiores a 0.8 kg tienen, más dificultades de supervivencia y 



FIGURA 12. SISTEMA DE NUMERACION EN PORQUEIlIZAS PEQUEÑAS 

CODIOO 

Ejemplo: 

No. 1067 

es preferible sacrificarlos en las camadas numerosas (más de 12 lechones) el 

mismo día de nacidos. 

8. Corte de cola. Aunque on es una práctica rutinaria, algunos producto-

res acostumbran cortar la cola al lech6n recién nacido, especialmente en si

tios donde se presentan problemas con canibalismo y con cerdos IIcomecolasll. 

Se pueden utilizar las mismas pinzas o tt)eras con qu~ se cortaD los colmillos, 

desinfectando la herida con tintura de yodo o mertioIste. 

ll. Prácticas de maneto durante la primera semana 

L Limpieza diaria de las jaulas de eña conservando limpio y seco el 

material utilizado como cama. Ni los lechones, ni el lires donde duermen y 
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FIGURA 13. SISTEMA DE NUMERACION EN PORQUERIZAS GRANDES 

comGO 

Ejemplo: 

'. '., - ' . 

No. 7379 

descansan los lechones, deben humedecerse durante el aseo, ya que la humedad 

y el enfriamiento de los lechones son la puerta de entrada a muchos problemas 

sanitarios. El equipo y las lámparas de calefacci6n deben revisarse diariamen

te para asegurarse de que estén en posici6n correcta y funcionen bien. 

2. Ajuste de camadas. El ndmero de lechones debe ajustarse de seuer-

con con el ndmero de pezones funcionales de la c~rda. En casO de que una 

cerda tenga un nLtmero de lechones mayor al ndmero de pezones o si es mala 

productora de leche, es preferible distribuir el mtmero extr.a de lechones en 

otras camadas de la misma edad, doode haya menos lechones que el wmero de 

pezones disponibles. 



FIGURA 14. OTRO SlSTElvlA DE NUMERACION EN PORQUERIZAS GRANDES 

CODlGO 

Ejemplo: 

No. '10945 

Esta transferencia debe hacerse preferiblemente durante los dos primeros 

dras, impregnando los lechones con una soluci6n de crealina o un medicamento 

de olor fuerte para enmascarar el olor de los lechones transfe ridos. 

3. Prevenci6n de anemi a. Los lechones que DO tienen acceso a corra-

les de tierra desarrollan anemia por carencia de hierro. Los cerdos Anémi

cos se tornaD débiles , con crecimiento lento. pérdida de apetito, pelo y piel 

áspera. Si no se controla este problema oportunamente, los lechones mueren 

por debilidad y falta de bemogloblna . 

Se pueden utilizar vatios métodos para el control efectivo: 

El método más sencillo y efectivo CODstste en inyectar intramuscularmente 

drogas que contienen la dosis necesaria de hierro (Cerdex , Rubrafer, Cuprofe

rro, etc.). Esta inyecci6n debe hacerse a los? 6 3 días de edad en dosi s de 

• 
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1-1. 5 cm3 (100-150 mg de hierro) para cada lechón. Es conveniente en algunos 

casos suministrar una segunda dosis de hierro después de 12-15 días de edad. 

Otro método se basa en colocar tierra limpia a disposición del lech6n o 

preparar una mezcla de 4 partes de azdcar t 2 partes de sulfato ferroso y 1 

parte de sUlfato de cobre. la cual se deja a disposici6n de los lechones. 

También puede prepararse una soluci6n de 450 gramos de sulfato ferroso 

en 1 litro de agua, para impregnarla diariamente en los pezones de la cerda. 

nI. Prácticas de manejo después de la primera semana 

1. Castración. Los machos que no van a seleccionarse para reproduc

ci6n Qeben castrarse entre los 10 y 15 días de edad. Esta castraci6n tempra

na es una operaci6n muy sencilla y con menos riesgos. Los lechones se re

cuperan rápido, produciéndose una pronta cicatrizaci6n y menos peligro de he

morragia e infecciones. 

De ninguna manera los lechones se deben castrar, desparasttar, vacunar 

o destetar el mismo día. Estas prácticas deben estar espaciadas a intérvalos 

de 2 se~anas aproximadamente. 

Es necesaria la presencia de 2 personas para efectuar la castraci6n: una 

para sujetar el lech6n y otra para operar. El cerdo debe sujetarse de las pa

tas delantera y trasera en cada lado, colocando el animal sobre una mesa. El 

escroto debe lavarse y desinfectarse con alcohol y tintura de yodo. Con un cu

chillo o bistuñ se hace una incisi6n en la parte -anterior del escroto hacia la 

línea media. Cada testículo se empuja a través de la herida, separ~ndolo de 

las envolturas y extrayendo una buena porci6n del cord6n espermático. Debe li

garse el cord6n antes de cortarlo o raspar suavemente el cord6n hasta que se 

rompa sin causarse hemorragia. Se debe deshñectar la berida después de la o

perac16n y controlar cualquier signo posterior de hemorragia. 

2. Suministro de alimento de preiniclacl6n. Entre 15 y 20 Mas de edad de-

be comenzarse el suministro de alimento suplementario para. los lechones. El su

ministro más temprano no conviene hacerla, ya que el lech6n consume muy poco 



alimento antes de esa fecha y se aumenta el desperdicio. El comedero para el le

ch6n debe estar bien protegido, fuera del alcaDce de la cel'da. 

La raci6n debe ser fresca, agradable y de buena calidad . .Debe suministrar

se una pequeña cantidad diariamente, pero vigilando que siempre el comedero per

manezca con comida . 

A pesar de que el consumo de la dieta de preiniciact6n es mayor cuando se su

mi.nistra en forma granulada o peletizada, este proceso es más costoso y fuera 

del alcance de muchos porcicultores. 

En algunos casoS se justifica suministrar una raci6n más rica en protern3 

durante un perrodo de 2 semanas y después cambiar a UDa raci6n con menos 

proteií1a durante el resto de lactancia. Sin embargo, la práctica rm1s genera

lizada es el suministro de una ración de preiniciacf6n durante toda la lactancia. 

La~ dietas de prelnicláci6n deben ser palatables, altas en proteína y ener

gía digestible y bajas eD fibra y humedad. Más adelante se presentaD ejemplos 

de estas dietas. 

3. Vacunaciones. Todos los lechones deben ser vacunados contra Peste 

Porcina (Cólera Porcioa), entre la quinta y sexta semana de edad (por lo me

nos 1 semana después de la castraci6n y 1 semana antes del destete). ,El tipo 

de vacuna ro'. J.~omendable es la vacuna Q base de Cepa China, por ser segu

ra y efectiva. La revacunaci6n se realiza anualmente. 

En las áreas donde se presenten brotes de Fiebre Aftosa, es conveniente 

efecwar lo vacunación en los lechones 1 semana antes o después del destete. 

A pesar de que la vacuna no ofrece inmunidad completa , su uso continuo (ca

da 3 6 4 meses) ayuda a controlar el problema. 

4. Destete . El destete convencional debe hacerse entre las 6 y 8 sema-

nas de edad. Normalmente, esta es la edad má's conveniente para realizar el 

destete en condiciones prácticas, ya que los lecbones han alcanzado el peso y 

desarrollo suficiente para permitirles sobrellevar el " stress ll del destete . El 

destete antes de la s 6 semanas sólo se recomienda cuando las condiciones de 
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manejo, alimentación y sanidad son excelentes, lo cual se refleja en lechones 

sanos, vi~orosos y con buen peso. 

La manera más recomendable de realizar el destete es llevando la cerda 

a un corral diferente, dejando que los lechones permanezcan en el mismo co

rral, con la misma comida y el mismo equipo durante una semana aproximada

mente. Después de una semana, los lechones pueden ser reagrupados por ta

maño en lotes de 10-15 animales por corral, para evitar amontonamiento, ca

nibalismo o muerte s por sofoc:lción. En esta oportunidad se debe comenzar a 

utilizar la raci6n de crecimiento, aumentar el espacio de comederos y bebede

ros y mnntener los corrales limpios, secos y con temperatura adecuada. La 

vermifugaci6n contra parásitos internos se debe realizar dos semanas después 

del destete, repitiendo la dosis dos semanas más tarde. 

El dfa del destete, cada lech6n debe pesarse para complementar los regis

tros. También este día se puede hacer una primera selecci6n de futuros ani

males de cña, haciendo énfasis en el peso al destete y en la integridad de los 

órganos reproductivos. 

Destete precoz 

El criterio que debe tenerse para decidir el momento oportuno del destete 

debe basarse en el peso y vigor de los lechones, antes que en la edad. 

Con los sistemas modernos de alimentaci6n, equipo adecuado, manejo y 

control sanitario, es pOsible destetar camadas desde las tres semanas de edad, 

con resultados satisfactorios. SIn embargo, mientras más temprano se realice 

el destete, mayores cuidados se requieren. 

No se deben destetar lechones con peso inferior a los 10 kilos, a meDOS 

que las condiciones de manejo, salud y alimentaci6n sean excelentes. Como re

ferencia, se incluye el Cuadro 2, con datos sobre pesos promedios que pueden 

obtenerse de acuerdo con la edad del lech6n. 

Uno de los puntos más importantes para tener éxito con un sistema de des

tete precoz (antes de las cinco semanas) es el relacionado con la a1iment~ci6D. 

Las dietas deben tener UIUI alta palatabilidad, alta energt'a digestible y proteína 



Cuadro 2. Cambios de peso en lechones de acuerdo con la e dad en SCm;mas. 

E dad Peso esperado en kilogramos 

Al nacimiento 

Primero semana 

Segunda semnna 

Tercera semana 

Cuarta semana 

Quinta semana 

Sext:l seronna 

.Séptima semana 

Octava semana 

1.0 - 1.4 

2.6 - 2.8 

4.0 - 4.5 

5.5 - 6 .0 

7.0 - 7.5 

9.0 - 9.5 

11.0-12.0 

14.0 -15.0 

16.0 -18. 0 

de excelente calidad. El tipo de az.llcares, almidones y grasas debe ser selec

cionado a.decuadamente y el nh'el de fibra 10 m6s bajo posible. Además, se de

be tener mucho cuidado con el nivel correcto de vitaminas, mJnerales y antibi6-

ticos. Es recomendable preparar estas dietas en for ma granulada o peletizada. 

Algunos ejemplos se explican más adelante en el capntdo sobre alimcntnci60 de 

lechones. 

Enfermedades de los lechones en l actancia 

En promedio, 20 n 30 por ciento de los lechones nacjdos vivos mUCren an

tes del destete, en buenrt parte como rcsultado de enfermedades y descuidos en 

el control sanitario. En el CU<ldro 3, se presenta un resumen de la s principa

les caUSas de mortalidad pre-destete. 

Por otra parte, existe un gran nllmero de enrermedades que causan COi131-

derables bajas en la producci6n, siendo necesario hacer referencia es~cial 3 

los problemas digestivos y respiratorios. 

Algunos de los problemas ya han sido descntoa anteriormente como suce

de con la anemia nutricional y la hipoglicema. Otras enfermedades que afec

tan a cerdos de todas las edades (pes te porcina, fiebre aftosa) deben contro

larse desde cuando el lech6n est:.'i en lactan cia por medio de vacunnci6n prc

venti va. 
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Cuadro 3. Causas de mortalidad pre-destete. 

Causa de la muerte 

Aplastamiento o inanici6n 

Problemas respiratorios 

Entcritis 

Deficiencins nutritiv3s 

Infecciones bitctcrianas 

Problem;¡s genéticos 

MisceHí.ncas 

Desconocidas 

Porcentaje de las muertes totales 

50 

3 

8 

4 

11 

4 

5 

15 

Como complemento se ag regan algunas recomendaciones sobre control de 

diarreas y neumonías en lechones. 

Diarreas. Los lechones cstán muy predispuestos a s ufrir afecciones gas

trointestinales desde el nacimiento, especül:lmente en condiciones de control sa

nit.ario deficiente. L os sitios [n-os, húmedos y oscuros son factores que au

mentan el "s tress l1 para fa cilitar la presentación de diarreas. Durante los 

primeros dí~s,' la ~ausa más (recuente de la diarrea es la SObrealimentaci6n, 

especialmente en camndas de cerdns buenas productoras de leche. Más tarde, 

el tipo de diarreas son frecuentemente Infecci osas, causadas por microorganis

mos (E. Coli, Salmoncllas). En estos casos se aconseja la utilizaci6n de dro

gas orales n base de antibi6ticos, suUas y/o nitrofuranos, de las cuales hay 

muchas marCaS comerciales. 

Neumontas. Las afecciones respiratorias también Son frecuentes en los 

lechones y generalmente se presentan en forma asociada con las di.arreas. La hu

medad, el frío y los deficientes cuidados sanitarios facilitan la presentaci6n de 

la enfermedad. Al igual que en el caso anterior, los antibióticos y sulfas son 

productos efectivos, especialmente cuando se administran inyectados. 

En algunas ocasiones, las diarreas y neumonías Son manife s taciones de en

fermedades más graves que pueden caus~r alta mortalidad en lechones. Esto o-



curre principalmente con peste porcina, en~ritis infecciosa, gastroenteritis 

transmisible y septicemia. En estos casos, los antibi6ticos r las sulfas ayu

dan a controlar el problema, pero es necesaria la lmplementaci6n de análisis y 

tratamientos más completos, para 10 cual se debe consultar al méclico veterina

rio. 

A limentactdn de lechones lactantes 

Antes de dos semanas, el lech6n consume lUla cantidad insignificante de a

limento y l a suplementaci6n alimenticia durante esta época, por lo general s6lo 

incrementa el desperdicio y el desaseo de la jaula de cría o Entre dos y tres 

semanas se debe iniciar el suministro oe la dieta de preiniciaci6n, procurando 

agregar diariamente la cantidad necesaria, lo cual evita desperdicio y mejora 

el nivel de consumo de los lechones. 

Tal como se indic6 , anteriormente , las dietas de preintcíaci6n debeD ser 

palatables, ricas en energía y proteiha de bueoa calidad y pobres en fibra y 

humedad. Es conveniente. aunque no indispensable, el uso de dietas peletiza

das o granuladas hasta el destete. Si se suministran en forma de harina, te>

dos los ingredientes deben quedar finamente molidos. 

Según las caracterfstlcas de ca¡¡dad' y p'aJatabilidad de la dieta, el consu

mo varía de una c3rI:lada a otra. Durante los primeros Mas, el consumo es 

muy poco, pero se va incrementando paulati namente hasta que en los Mas pr6-

ximos al destete el consuma de la camada puede ser de 10-12 kilos diarios. En 

buenas condiciones de manejo, se puede esperar un consumo total en lactancia 

de 100 a 200 kilos de dieta de preiniciaci6n por camada, lo cual eqUivale a 

15-30 kilos consumidos por lech6n durante toda la lactancia . 

Debe disponerse de buenos comederos para el suministro de la raci6n de 

preinieíaci6n. Pueden utiliz.arse comede ros de madera o metálicos, con sufi 

cientes di visi.ones para evitar que los lechones duerman o se amontonen sobre 

el comedero. El comedero deberá ubicarse en un sitio seco, donde la cerda 

no pueda alcanzarlo y que quede separado por una distancia prudencial del be

bedero, para que los lechones no humedezcan el alimento. 

• 
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Regue rimientos nu~rjcionales de lechones lactantes 

Las nece s idade s nutricionales para lechones lactantes son más crnicas que 

en otras (ases de producci6n, debido a que el sistema digestivo del lech6n to

davía no está completamente de sarrollado, así como el bajo nivel de consumo 

diario, lo cual exige que la suplemenbci6n alimenticia sea exacta y responda 

estrictamente a las exigencias nutri c;onales . 

L as canti dades reque ridas de c ada nutriente , expresadas como porcentaje 

de la dieta o como c antidad total diaria aparece n re sumidas en el Cuadro 4. 

En el Cuadro 5, se agregan los requerimie ntos de 3minoácidos esenciale s co

mo porcentaje de la dieta de preini ciaci6n. 

Cuadro 4. Requerimientos nutricionales para lec hones lactantes . 

.. ',. 

Nutriente 

Protetna cruda 

Energra diges tible 

Calcio 

Fósforo 

Sal 

. Vitaminas 

Vitamina A 

Vitamina D 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

Acido patoténico 

Vitamina B6 

Colina 

Vitamina B12 

Como % de la Cantidad diaria 
dieta* por animal 

18% 22? g 

3500 Kcal./kg 4370 Kcal. 

0.65% 8.1 g 

0 .50% 

0.30% 

1750 U.I./kg 

200 U.I./kg 

1.1 mg/ kg 

3.0 rng/kg 

18.0 rng/kg 

11.0 rng / kg 

1.5 mg/kg 

900 mg/kg 

15"ug/kg 

6.3 g 

4.0 g 

2200 U.!. 

250 U.I. 

1.4 mg 

3.8 mg 

22.5 mg 

13.8 mg 

1.9 mg 

1125 mg 

18. 81'g 

* Las cifras aparecen como porcentajes o como cantidad de cada nutriente por kilo 
de dieta completo. 



Cuadro 5. Requerimientos de aminoácidos esenciales para lechones (10-25 kg de peso). 

Aminoácido Cantidad expresada como 
porcentaje de la dieta 

Lisios 1.20 

Mettonina* 0.80 

Triptofono 0.18 

Histidina 0.27 

Isoleu cina 0.76 

Leucina 0.90 

Fenilalanina·" ... 
Treonina 0.70 

V.lina 0.65 

Arginina ••• 
* La cistina puede satisfacer el 40% de las necesidades de metioIDn3. 

** La tlrosina puede satisfacer el 30% de las necesidades de fenUalamna. 

*** No están completamente establecidos los requerimientos para estos aminoácidos. 

Raciones concentradas para preinic iaci6n y para destete--1t~~ 

Los ejemplos de ractones que .se deta_Uo~ a continuaci6n están formuladas 

con el siguiente ente no: Las raciones de preinictac16n deben suplementilrse 

en los sitios donde se practique el destete convencional, es decir, de stete de 

6 a 8 semanaS. En estos casos la suplementaci6n debe iniciarse cuando los 

lechones tengan 16 a 18 días de edad y prolongarla 1 semana después del des

tete. 

Las raciones de destete precoz deben suplementarse en los si tios donde 

gracias DI excelente manejo y control sanit3rio, puede practicarse el destete 

antes de las 6 semanas. Ea estos casos, las dietas para destete precoz de

ben suministrarse hasta las 4 semanas, cambiando paulatinamente a la ración de 

preiniciaci6n, o bien suministrar la dieta de destete precoz hasta los 2 me ses 

de edad. 

En las dietas que se describen a continuaci6n debe tenerse presente las 

mismas observaciones sobre e l uso de harina de huesos, premezclas de vitami

nas, minerales y antibi6ticos, Que ya fueron descntns para la rorn1Ul~ci6n de 
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racione s para hembras lactantes. Las cantidades de cada uno de los ingredien

tes que se incluyen a continuaci6n. aparecen en porcentajes. o kilos de cada 

ingrediente para preparar 100 kilos de mezcla completa. 

] . Raciones de preinlciª-si6n (18% de proteín<\) 

Raciones convencionales (maíz - tort~ de soyal 

Dieta 1 Dieta 2 

Maíz 61.5 
Maíz opaco-2 (o cristalino) 66.5 
Az¡jcar 10.0 10.0 
Torta de soya (48% P.C.) 25.0 20.0 
Harina de pescado (60% P.C.) 
HariDa de huesos 2.5 2.5 
Sal 0.5 0.5 
Prernezcla 0.25 0.25 
Aditivos (antibi6ticos) 0.25 0.25 --_. 

100.0 100.0 . .... , ,,' 

Raciones con azdcar o melaza 

Azúcar 
Melaza 
Mafz 
Torta de soya 
Harina de huesos 
Sal 
Prernezcla 
Metionina 
Aditivos (antibióticos) 

Dieta 4 

20.0 

48.5 
28.0 

2.5 
0.5 
0.25 

0.25 

100.0 

Dieta 5 

30.0 

36.4 
30.0 
2.5 
0.5 
0.25 
0.1 
0.25 

100.0 

f?~ 

67. O 

10.0 
10.0 
10.0 
2.0 
0.5 
0.25 
0,25 

100.0 

Dieta 6 

10. O 
5.0 

55.5 
26.0 
2. 5 
0.5 
0.25 

0.25 

100.0 



Raciones con otros l!!Kredientes 

Dieta 7 Qieta 8 Dieta 9 

Harina de yuca o banano 10.0 5. 0 
Aceite vegetal o animal 5. 0 5 • .0 
Avena , trigo o cebada 62 . 5 
Maíz 43.5 50.5 
Azl1car 10.0 10.0 10.0 
Torta de soya 28 .0 24 .0 26.0 
Harina de huesos 2.5 2.5 2.5 
Sal 0.5 0.5 0.5 
Premezcla 0. 25 0 . 25 0 . 25 
Aditivos (antlbi6ticos) 0 . 25 0.25 0.25 

100. O 100.0 100.0 

n. Ractone s para de stete precoz (20-22% de prote(nal 

Dieta 1 .ºiili..1.. flieta2, 

Mafz 56.4 51.8 54.2 
Azúcar 10.0 10. O 10.0 
Torta de soya 30.0 20.0 18.0 
Leche o sue ro (deshidratados) 10. 0 5.0 
Harina de pescado 5. 0 10.0 
Fosfato dicá!clco 1.5 1.2 1.0 
e arbonato de calcio 1.0 1.0 · 0. 8 
Sal 0.5 0. 5 0.5 
Premezcla 0.25 0. 25 0. 25 
AdUlvos (antibI6ticos) 0 . 25 0.25 0.25 
Metionina 0.1 

--- -
100.0 100.0 100.0 

Registros durante lactancia 

En cualquier tipo de explotaci6n es indtspens able llevar cuidadosos regis

tros de la hembra y caDlsda en lactancia. Esta información es necesaria pa

ra disponer e n cualquier momento de la historia de cada animal y poder hacer 

evaluaciones sobre producci6n o como base para selección de animales de rem-

plazo. 

La informaci6n Que debe incluirse en l os registros depende del tipo de ex

plotaci6n. En algunos casoS es necesario disponer de información muy detalla-
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da. y completa, por lo cual los regi s tros aparece n UD poco complicados. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos es suficiente un registro úni co, que 

contenga solamente la informaci6n fundamental e n la forma más sencilla posi

ble. En el Anexo 1 se presenta un ejemplo de un registro sencillo con los da

tos de importancia práctica y las Cechas que deben recordarse para realizar las 

prácticas de manejo. En el Anexo 2 se ilustra el e jemplo de un regis tro TDás 

complicado, que se requiere en granjas especi alizadas o en asociaciones de 

porctcultores. Finalmente, en el Anexo 3 se demuestra el ejemplo de una tar

jeta o fi cha lini ea que contiene el resumen integrado de los datos de gestaci6n y 

la ctancia pnra varios ciclos de produc ci6n. 

Cada porcicultor debe escoger el sistema de registro que más le cODvenga, 

tenie ndo en consideraci6n que los puntos fundamentales se concretan a la nece

sidad de mantener la información al Ma y~ a saber utilizar los datos e n forma 

correcta . 
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ANE X O 1. 

CONT RO L V E CAMADAS 

Ce l'da No. ___________ _ Ra%& ________ _ Parto ND. ___ _ 

Roproductor No. Raza _________________________ _ 

Fecha de parto No. de Orden, __________________ _ 

AL NACIMIENTO: 

No. lechones vivos 

No. lechones mu ertos 

Peso tolal de ID CDm:td!l, kilO! 

Peso pmmcdi o /lechón, kilos 

F E: C IIAS DE CO~TROL: 

Apll c :3 ci6n ele hi e r ro 

C:1slr aciGn 

Dictn ' {lc prc lnlc \;:¡clón 

Vocun¡¡ ci c1n (Pes le P Orciml ) 

VDcunnción (FI<:brc AftoSQ) 

Ocstetc 

No . l echones 

Peso lola l dc I!'I c :lm ;.d:I, Idl05 

Peso pr on\cc\! o !\r'C"h6n , k il os 

Al.. Ot:.ST f.:TI:.: : 

Obscrvnc ioncs : ________________________________________________ _ 
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ANEXO 
TlEGISTTlO DE LACTANCIA 

Ccrd~No. __________ Tla •• ________________ Parto, ____________ __ 

ncproduclor No. _________________ _ 
Raza _________________ ___ 

fecha de parto __________________ __ 
No. de Orden ___________ ___ 

J ;l ula No. _ ___________________ Atendida por _______________ _ 

No. lec h cnCs vi vos N o. ce lOncs muertos 

Fechas 

Peso C"crda 

• e s o 
prdc n Lccht'Sn 

N" 
Sexo Al n:wcr I cIr;¡s 21 día s . 2 drus "G dí;l S 

'- 1 

2 

" 
• 
G 

r. 

" 7 

, 
9 

10 

'. 11 

1---
12 

13 

1·1 

1" 

p(:so T ol :ll 

11 I'tln\t'flio 

C"m:umo Cerd:! 

Al i lm' n!n l.. o:' ¡:' hr.nt·~ 
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ANEXO 3. 

RE GISTRO PARA HEMBRAS 

SERVICIOS 

I FECHA No. FECHA 
I Repro-

O M A ductor O M A 

r 
I 

FECHA NACIMIENTO: 

No. Lechones nacim.: Destet- : 

p,," ' 01>1 .. _.A. "-,- . "' ...... 
Peso ¡ndividu.' nlCim.: n. ..... , 

oeSERVACIONES, . VACUNACIONES 

FE CHA VACUNA 

O VENTA MATADERO DESTINATARIO: 

O VENTA FOMENTO 
OIRECCION, 

E¡¡;t;HA' 
No. OREJA No. KAROE X - -

~e9 
PARICIQNES 

No. 
Cama· 

No. LECHONES Peso lolal Camada 

d, Parto Destete Part o Destete 

VERMIFUGACIONES 

FECHA VERMIFUGO 

RAZA : 


