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Sistemas de producción 

de ganado porcino 

PROGRESOS LOGRADOS EN 1975 

Las actividades del Programa de Producción de Ganado Porcino del CIA T, durante el 
año J 975, constituyeron un período de transición hacia la orientación de la nueva filosofia 
del mismo, la cual enfatizará las actividades de adiestramiento y cooperación 
internacionaL Estudios hechos sobre problemas limitantes de mayor importancia en 
relación con la utilización eficiente de fuentes alimenticias potencialmente disponibles en 
América Latina para la alimentación porcina, han constituído la base principal de las 
actividades de investigación en la unidad o granja experimental del Programa. Las 
investigaciones nutricio na les en la utilización de yuca, de harina o puliduras de arroz y de 
maíz opaco-2 en sistemas de alimentación porcina han recibido mayor prioridad. La 
evaluación práctica de estos alimentos ha seguido siend o orientada hacia el desarrollo de 
sistemas integrados de alimentación para el ciclo de vida completo del cerdo; se ha n 
completado algunos datos experimentales relacionados con la utilización de harina de 
yuca y de maíz opaco-2 a través de un ciclo de vida. 

Al efectuar la investigación a largo plazo sobre rendimientos de cerdos cri ollos o 
nativos, de razas mejoradas y de sus respect ivos cruces, en lonas tropicales, se ha obtenido 
la información sobre el rendimiento de dos progenies consecutivas y la evaluación de 
calidad de las canales de los animales que alcanzaron e l peso de beneficio. En ambas 
progenies los cerdos nativos mostraron menores rendimientos que los mejorados o que 
los cruzados. 

El principal objetivo en el área de sa nidad porcina ha sido la evaluación económica de 
los problemas sanitarios que afectan la productividad porcina. Además, la Unidad de 
Sanidad Animal ha continuado aumentando la información básica de las principales 
enfermedades que afectan la producción porcina en diferentes áreas de América Latina 
con miras a identificar prioridades en algunos campos de investigación futura, previas a l 
desarrollo de métodos económicos de prevención y l o control de enfermedades en cerdos. 

El Programa de Porcin os ha fortalecido la colaboración y el acercamiento con 
programas nacionales de producción porcina en América Central y América del Sur, 
evaluando el potencial de los proyectos de co operación internacional del C1A T. Las 
actividades de adiestramiento se han dirigid o principalmente a la capacitación de 
profesionales provenientes de los Programas Cooperativos del9AT en América Central 
y América del Sur. En 1975, ocho profesi onales han recibido adiestramiento en 
producción porcina. 

0-1 

l 



NUTRICION DE PORCINOS 

Yuca 

U no de los aspectos que todavía no ha 
sido solucionado satisfactoriamente, en 
relación con el uso de la yuca fresca en la 
alimentación porcina, se refiere al con
sumo limitado de este producto, aun 
cuando se ofrezca a los animales a 
voluntad , con cantidades restringidas de 
un su plemento proteínico. La 
palatabilidad o gustosidad es uno de los 
factores que se han mencionado como 
posibles responsables del bajo consumo de 
yuca fresca en la al imentación de porcinos. 
En información publicada con 
anterioridad (Informe Anual del ClAT, 
1973) se ha hecho mención a las marcadas 
diferencias en el consumo entre yuca 
fresca, dulce y amarga, por los cerdos, en el 
perído de acabado. Se considera que en la 
yuca dulce aún existen pequeñas can
tidades de ácido cianhídrico (HCN; 50-100 
ppm) que podrían afectarsu palatabilidad , 
determinando un menor consumo cuando 
se ofrece la yuca a voluntad . Estudios 
hechos recientemente con cerdos en 

crecimiento y acabado, alimentados con 
yuca fresca dulce mezclada con azúcar (15 
por ciento) o melaza (15 por ciento), 
indican que la palatabilidad de estas 
mezclas es ligerame nte superior a la de 
yuca so la (Cuadro 1). El consumo del 
suplemento proteínico disminuyó desde 
1,02 kg! animaIl día cuando se ui!izó con 
yuca sola hasta 0,85 kg cuando se utilizó 
con la mezcla yuca-azúcar. A pesar de que 
todavía se observa un exceso en el 
consumo de proteína. las mezclas yuca
melaza y yuca-azúcar proporcionaron un 
mejor balance energía! proteína que la 
dieta co n yuca sola. 

Además de su efecto en la palatabilidad 
de la yuca fres~a. la presencia de ácido 
cianhídrico (HCN) o de compuestos 
cianogénicos en las raciones de yuca, está 
asociada con un posible efecto tóxico para 
los animales. Experiencias previas (In
forme Anual del CIA T, 1974) realizadas 
con ratas de laboratorio alimentada~s' con 
dietas a base de harina de yuca amarga (600 
mg HCN! kg de materia seca) demostraron 
que durante el período de gestación la 
barrera placentaria protege a los fetos de 
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Cuad ro 1. Comportamiento de cerdos en crecimiento y acabado alimentados a voluntad con suplemenlo 
proteínico y yuca adicionada con el 15% de melaza o azúcar. 

Yuca Yuca ~ Yuca .,. 
Pará met ros" sola melaza azúcar 

Aumento de peso di ar io (kg) 0,69 0 ,72 0,74 

Consu mo dia ri o (kg) 

Yuca 2.99 3,37 J,ll 

Suplemen to (40% proteína) 1.0 2 0,92 0.85 

Mate ria seca total 2.03 2,27 2.17 

Al imentol aumen to de peso 2,97 3 ,16 2,93 

Consu mo diario proteína (kg) 0,54 0,5 1 0,46 

Consumo dia ri o energía 
bruta (kca l) 8.273, 1 8.850,5 8.767.3 

P ro teí na consumida {%)"'* 23.45 20,44 18,98 

Cí'ra~ eOlr('<pon(\ ,cntcs a l promedio de 12 ce rdos en cada lralam,e nhl con pno ,n,~,~1 de 11.'1 kgy pe~o final tic 117. 1 kg D'lfae,ón del 

experimenlO: 91 días 

•• V:t lor expreSlldo cOn baso: en malena so::,'~ 

los niveles altos de cianuro o de su 
princ ipal producto metabó lico de deto
x ificació n (tiociana tos ). C on el fin de 
comprobar el posible efecto tóx ico de 
niveles a ltos de cianuro en dietas pa ra 
cerdas gestantes se llevó a ca bo un 
experimento usa nd o dietas a base de yuca 
d ulce fresca más un suplemento p ro teínico 
adicionad o con nivele,s crecientes de HCN 
(0,250 Y 500 ppm) en la forma de cianuro 
de po tas io. Los resultados o btenidos 
ind ican q ue aunque existen algunas ligeras 
alteraciones metabólicas, no se com~ 
pro baro n sin embargo efectos adversos 
sobre el desarroll o de los fetos. O bser
vaciones hecha s dura nte el período de 
lactancia de estas cerdas no demostra ron la 
presencia de efectos res idua les de los 
tra tamientos en gestació n que pudieran 
afectar el re ndimiento poste ri or de las 
cerdas y de su s camadas. 

Po r su mayor co ntenid o en HCN o 
glucósidos cianogénicos, la utilizac ió n de 
las variedades de yuca amarga en la 
a limen tació n, requieren mayor atenció n 
po r su pos ible efecto tóx ico. La 
preparació n de ha rina de yuca reduce el 
contenid o de HCN y por tanto elimina 
co ns ide ra bl e m e nt e la s limitacio ne s 
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observadas co n yucas ama rgas fresca s. Sin 
emba rgo , cerdos aliment ados co n dietas a 
base de ha rina de yuca a ma rga (7 3,8 po r 
ciento), va riedad CMC-84, tuvieron una 
meno r tasa de crecimiento (0,50 vs 0,59 kg 
gana ncia dia ria), meno r co nsumo de dieta 
(1 ,47 vs 1,67 kg a liment o ldia) y un a peor 
co nversió n a limenticia (1, 32 vs 1,5 1 
a limento I ga nancia) que los cerdos alimen
tados con dietas a base de harina de yuca 
dulce (7 3,8 por ciento), var iedad Lla nera. 
Los res ultados de rendimientos infe rio res 
se podría n debe r, por lo menos pa r
cial mente, a un mayor contenid o de HCN 
o gl ucósidos cia nogé nicos rema nentes en la 
ha rina de yuca ama rga, a j uzgar por los 
resultad os a nalíticos de dic has ha rinas. 

L os res ul tad os ex p er im e nt a le s 
o btenid os hast a ah o ra sugie ren q ue fac
to res de pala ta bilidad y aspectos de 
tox icid ad no letales, derivad os del HCN 
residual) podrían ser respo nsa bJes de los 
menores rendimientos a nles ano ta dos con 
ha ri na de yuca ama rga. La detoxificac ió n 
del ion cianuro requ iere pr incipa lmente de 
una fuente que provea azufre q ue permita 
la co nvers ió n de los cia nuros en tiocianatos 
(-C N + S -.--SCN). C o n el fin de evalua r la 
eficiencia de va rios compuestos azufrados 



en el proceso de detoxificación, se llevó a 
cabo un experimento con cerdos en 
crecimiento alimentados con dietas a base 
de harina de yuca amarga (70 por cien to) 
suplementadas con metionina (0,2 por 
ciento) tiosulfato de sodio (0,79 por ciento) 
o azufre elemental (0,2 por ciento). Los 
resultados obtenidos (Cuadro 2) indican 
que la suplernentación con metionina 
permitió lograr los mayores aumentos en 
peso,con un consumo promedio de dieta 
similar al de la dieta testigo . La adición de 
las otras dos fuentes azufradas produjo 
resultados ligeramente inferiores a los 
obtenidos con la dieta testigo en materia de 
ganancia de peso, pero la conversión 
alimenticia de cerdos alimentados con la 
dieta suplementada con azufre elemental 
fue similar a la obtenida con la adición de 
metionina. Experiencias previas (Informe 
Anual del CIAT, 1973), confirmadas con 
estos datos, han demostrado que la adición 
de melÍonina permite mejorarla ca lidad de 
la proteína de las dietas a base de harina de 
yuca por tratarse del aminoácido más 
deficiente y además, permite una adecuada 
detoxificación del cianuro o glucósidos 
danogénicos que podrían estar aún 
presentes en la harina de yuca. La adición 
de azufre elemental permit iría obtener, 
aparentemente, resultados experimentales 
similares, por lo menos en ]0 que se refiere 

a la conversión a limenticia , bajo las 
condiciones experimentales empleadas. 

El Programa de Sistemas de Producción 
de Yuca del CIAT ha realizad o una serie de 
pruebas experimentales orientadas hacia el 
estudio del almacenamiento de la yuca y de 
sus efectos sobre los cambios bi oquímicos 
y biofísicos ocurridos durante el 
almacenamiento en silos de campo o en 
cajas de almacenamiento ( Informe Anual 
del CIAT, 1974). En cooperación con el 
Programa de Porcinos, se realizó la 
evaluación nutritiva de raíces de yuca, 
almacenadas en silos de campo por un 
período mínimo de dos semanas antes de 
ser suministradas a los cerdos. Las raices 
almacenadas eran picadas diariamente y 
distribuidas a los cerdos en comed eros 
abiertos. U n suplemento proteínico que 
aportaba 40 por ciento de proteí na cruda 
fue puesto a disposición de los animales 
experimentales en un co medero 
automático separado. Aunque los 
resultados obtenidos provienen de un 
número reducid o de animales observados. 
durante un período experimental corto (28 
días), y que por lo tanto deben ser 
confirmados en una mayor escala , exi sten 
algunas tendencias que deben considerarse 
para investigaciones futuras. El consumo 
de yuca almacen ada fue menor que el de 

Cuadro 2. E(<<lo de la suplementación de compuestos azufrados en el rendimiento de cerdos en crecimiento 
alimentados con una dieta a base de harina de yuca amarga. 

D ietas a ba se de harina de yuca ama rga 

.jo 0,79% + 0,2% 
+ 0,2% ti os ulfato azufre 

Pardmetro · Testigo metionina de sodio elemental 

Aume nto peso diario (kg) 0.67 0,70 0,61 0,65 
Consumo diario dieta (kg)** 1,8 1 1,77 1,58 1,64 
Alimento I aumento de peso·· 2,70 2,53 2.59 2,52 

• Promochos de 5cerdos, a1illl("ntados imlivldualrmnte. por Irat3m i~nto. Peso VIVO promedIo inieLaL 19.5 kg y finaI4/. J k.s. Periodo experimental: 
42 días 

•• Datos up~do, (n base Oc alimo;nlO 5CC3dQ al ain:. 

o-s 



yuca fresca y también, el consumo de yuca 
amarga fresca o almacenada, fue inferior al 
de la yuca dulce (Cuadro 3). El reducido 
consumo de yuca dulce almacenada y de 
yuca amarga fresca o almacenada fue 
compensado por un mayor consumo del 
suplemento proteínico, con el resultado de 
que la cantidad total de materia seca 
ingerida fue muy similar para los cuatro 
grupos experimentales. Los rendimientos 
de los cerdos en crecimiento fueron 
aceptables en todos los grupos experimen
tales; sin embargo, los cerdos alimentados 
con yuca dulce almacenada mostraron las 
mayores ganancias diarias de peso, en 
parte debid o a un mayor consumo del 
suplemento pro teínico. Las diferencias en 
textura y la inferior calidad organ oléptica 
de las raíces de yuca almacenada , 
aparentemente afecta n la aceptabilidad 
por parte de los cerdos en crecimiento. Es 
necesa rio agregar que las conversiones 
alimenticias, en base a ma teria seca, se 
refieren a un período experimental de sólo 
cuatro semanas y por lo la nto no reflejan 

los resultados que se podrían obtener al 
hacer este tipo de evaluación dura nte los 
períodos de crecimiento y acabado (destete 
- 90 kg peso vivo). 

Raíces de yucadulce(M Colombia 1148) 
y amarga (CMC-84), almacenadas en silos 
de campo o en cajas de almacenamiento 
por un periodo de dos semanas, fueron 
cortadas en tajadas, secadas en un horno 
de ventilación forzada (650C) y luego 
molidas en forma de harina. Los resultad os 
de un ensayo con ratas de laboratorio en 
materia de tasa de crecimiento, consumo 
de las dietas experimentales y conversión 
alimenticia, sugieren que el almacenamien
to de las raíces en cualquiera de los 
sistemas no afecla la palatabilidad de las 
harinas. 

Granos enteros de maíz y sorgo 

Se han conducido varios experimentos 
orientados a evaluar la utilización de los 
granos enteros de maíz y sorgo, para evitar 

CuadroJ Efecto del almacenamiento (silos de campo) de raíces de yuca dulce y ama rga sobre su valor 
nutritivo para cerdos en crecimiento. 

Var ia ble expe riment a l 

Yuca dulce Yuca a ma rga 
(M Col 22) (eMe·8') 

Parámetro* Fresca Almacenada Fresca Almacenada 

Conte nido maleria seca 
en raíces (%)*'" 40,0 38,7 30. 5 31,7 

Co nsu mo promedi o diari o (k g) 

Yuca 1.90 1.68 1.61 1,43 

Suplemento proteínico· " 0.5 1 0 ,9 1 O.SI 0.87 

T OIaI alimen to seco 1.27 1.56 1,30 1.33 

Aume nt o diario de peso (kg) 0.57 0.75 0.63 0.66 

Alimentol aumento de peso, en 

base a materia seca 2.23 2,06 2.07 2.U3 

• Promedi OS de 3 ce rdo~ ali mentados con l~, dll~t as Cltpe romenla lc:s por un penado de 211 di .. ~ 

• • Las delermmaClon~ de m~le"3.seca fueroo rc.l " 7..ada~ diariamente en m u.:$ tras <.le yoe .. plc .. dH. <.Iu.3n1t la tcrcera sem3na del c~pcrimcn to 

. .. (1 , op!cmenlo p. o tdnll:<> IIponaba 40% de proleí na cruda y conlenla 88.2í',i¡ de m~tcn;, _'><.'Ca 
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la dificultad y costo del proceso de 
molienda que es uno de los factores más 
Jimitantes para la alimentación de cerdos a 
base de cereales, en las granjas pequeñas. 

En el primer experimento se utilizó una 
mezcla de 80 por ciento de maíz entero y 20 
por ciento de suplementos proteínicos a 
base de torta de soya, torta de algodón, 
torta de ajonjolí t harina de carne y harina 
de pescado (Cuadro 4). Los cerdos en 
crecimiento respondieron mejor cuando el 
maíz fue molido y mezclado con la torta de 
soya y los demás ingredientes de la dieta 
testigo. Los cerdos alimentados con granos 
enteros de maíz mezclados con diferentes 
fuentes proteínicas. consumieron con
sistentemente menor cantidad de las 
mezclas y desperdiciaron mucho alimento 
por la tendencia de 10.5 animales a separar 
el grano para consumir mayor cantidad de 
suplemento y menor cantidad de maíz. 

Tratando de solucionar algunos de estos 
problemas, se realizó una nueva 
evaluación con maí z entero remojado en 
agua durante 24 horas. Por otra parte, se 
suministró el maíz entero y el suplemento 
en comederos separados, dejando al 

animal libre para consumir cualquiera de 
los dos productos (Cuadro 5). El maíz 
entero remojado fue consumido en mayor 
cantidad que el maíz entero seco , 
observándose un exceso en el consumo de 
proteína en ambos casos, pero con mayor 
incidencia en el caso de maíz entero seco. 
El rendimiento de los cerdos se incrementó 
cuando se utilizó maíz remojado pero no 
alcanzó a ser igual que con maíz molido 
(dieta testigo), especialmente cuando se le 
incluye mezclado con Jos demá s com
ponentes. 

Las experiencias realizadas con sorgo 
demostraron que la diferencia en ren
dimiento de los cerdos alimentados con 
granos enteros o molidos no es muy 
grande, ademá s de que el exceso de 
consumo de proteína y el desperdicio de 
alimento, son menores en los tratamientos 
a base de sorgo (Cuadros 6 y 7). Tanto el 
crecimiento como la eficiencia alimenticia 
de los cerdos alimentados con sorgo entero 
fue comparable. Se observó un ligero 
exceso en el consumo del suplemento 
proteínico en el tratamiento a base de 
sorgo seco, pero en los tratamientos 
restantes, el balance de la dieta con 

Cuadro4. Ucilización de maíz entero con difel:entes suplementos proteinicos para cerdos en crecimiento·. 

T ratamienlos"" 

Maíz. molido - soya 

Maíz entero, mas: 

Algodón· carne· pescado 

Algodón· ajonjoU . carne 

Algodón. ajonjolí - carne - soya 

Ajonjolí. soya - ca rne 

A Igod6n - soya 

Pro med io diario 

Aumento 
de peso Alimento 

(kg) (kg) 

0,72 1.92 

0,55 1,48 

0,39 l.l4 
0.47 1,54 

0.52 1,76 

0.56 1,70 

Alimentol 
aumento 
de peso 

2,67 

2,69 

3.43 

3,28 

3,38 

3,03 

• Los produclo5 soya. algodón. carne. pesc3do y ajonjolí ~ sumimstrluolI cn ' o rm .. de lo rt3 o harolla. el\ dIferentes proporCIones. según el 

wpklml\to prOlt;OI00 us...do 

o. Cirra$ corrn-pom.hcmes al promedIo de 3 OC",dos en Colda lml.amoento. con peso inIcial de 19.9 l8 Y peso fin a l par~ el grupo tC ~ ligo d( 

.sS.4 kg. DUllIción del experimento: 49 dlu. 
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Cuadro 5. _ Efe,;:to de la utilización de maíz entero' seco y remojado más suplemenlo proteínico· en el ren
dimi ento de cerdos en crecimiento. 

Maíz enlero 

Parámetros·" 

T estigo 

(maíz + so ya) 

Maiz 

molido Remojado· ... Seco 

Aumento de peso diario (kg) 

Consu mo dia rio (kg) 

Maíz 

Suppkmenlo 

To tal 

Alimento I aumento de peso 

0.82 

2,42 

2,95 

0 ,76 

2,02 

0.43 

2,45 

3,22 

0,72 0.68 

1,66 1,31 

0,51 0,66 

2,17 1,97 

3,01 2,90 

El .uplc mcnl0 pl ulón",o (40o/r d ~ pr'.Hclna c rud:..) fue sumInistrado <l vulunlad en co medero! kpal':ldu~ 

Prumed'Os de 14 ccrd <:'S en cada tratamiento. con 1>\'$ 1,0 ¡o;elal de Jl.8 kg ) 1>\"0 (ioa l de 56.6 19. Du ractón oJcI cx pcr¡",,,n lo: 211 diu 

C'(ras c.~ pres.a das con base en ahmen ' o !>C(:.IIdo al aire 

respecto al consumo de suplemento 
proteínico y sorgo estuvo dentro del rango 
norma l para cerdos de esla edad . 

Harina de arroz (salvado y lo puliduras) 

En los últimos años la producción de 
arroz se ha incrementado en forma 

considerable en la mayoría de los paises de 
América Latina y como consecuencia , la 
disp onibilidad de sus subproduct os (ha
rina , salvado y lo puliduras de arroz) ha 
aumentado pa ralelamente. Los precios del 
arroz y sus subproductos compilen fa
vorablemente en muchas regiones con los 
granos de cerea les que se utilizan tra-

Cuadro6. J<.fecto de la utiliución de sorgo entero seeo y remojado en el rendimiento de cerdos en creci
miento", 

Sorgo molido + suplemento proteínico 

So rgo entero + suplemento proteinico 

Seco - separado - ad lib, 

Seco - mezc lado - controlado 

Seco - mezclado - ad lib. 

Remoj ado - separado 3d lib. 

Remojado - mezclado - contro lado 

Remojado - mezclado - ad lib. 

Promed Io diario 

Aumento 
de peso A limentó 

( kg) Ikg) 

0.68 2.03 

0.66 1.93 

0.60 1. 97 

0.61 1.92 

0,65 1,88 

0.54 1.82 

0.66 2,24 

Alimenta l 
aumento 
de peso 

2.99 

2.93 

3.28 

J. 15 

2.90 

3.18 

3.40 

PtOmNms de 8 cc rdO$ tU tuda (raLam,cmo, con p~""o ín,c;p l de 18.~ kgy p..-SQ fi nalJXlta d¡:n¡po ' t$l tl:0 de 50.9 kg. OuraelOn dtlupcnm~m,,: 

49 días. 

D-8 



Cuadro 7. [fecIO de 1 .. ulililsción de sorgo enlero y suplemento protcinicu" en el rendimienl o de cerdos en 
crecimienlO. 

Parámelros" 

Aumento de peso diario (kg) 

Consumo diario (kg): 

Sorgo 

Suplement o 

Total 

Alimento I aumento de peso 

Testigo 
(sorgo + 

toml soya) 

0.66 

2.0. 

3.09 

Sorgo 
mo lido 

0.69 

158 

0,49 

2.07 

3.00 

So rgo cnte ro 

Remoja-

do .. • • Seco 

0 .66 0.66 

1.55 1.37 

OAR 0.53 

2.03 1.90 

3.07 2.88 

El ~upkrrK'nlo pro teíniCO (40% de prOld nll cruda) rUt suminislmdo a Yohll1tad en come<lcro¡, "' I'a rado~ 

l. Prumcdios dr 14 cc rdo~ en cada 1t3IamlC nl!l. con peso InIcIal de 185 kl! Y pesflllllal de 5 1.0 kg rlu ral'lón del e\pt" lImcnto: 49 dh.s 

C ,frg ~ t:\ prcsadas con balo<: en alimento $«;,do a l aire 

dicionalmente en nutrición animal, es
pecialmente. maíz y sorgo. Sin embargo, la 
utilización del arroz, generalmente no se 
refleja en los rendimientos esperad os , 
observándose que los niveles altos de ha
rina de arroz en las dietas afectan 
desfa vora blemente la s ganancias de peso y 
la eficiencia de conversión alimenticia de 
cerdos en crecimiento y aca bado, Entre los 
fac tores que se han seña lado como posibles 
causales de los rendimientos limitados, se 
incluye el nivel de fibra (cascarilla), la 
disponibilidad y balance de aminoácidos 
(calidad de proteina), relaciones de 
minerales y el efecto del almacenamiento 
prolongado que podría ser ca usante de 
rancidez oxidativa, 

El efeclo del nivel de fibra (cascarilla) en 
la harina de arroz fue est udiado con la 
adición de niveles crecientes de casca rilla 
de arrOl en un experimento similar al 
anleriormenle descrito (1 nforme Anual del 
CIAT, 1974) pero , en el presente ex
perimento, el contenido de torta de soya 
suplementaria fue variable con el 
propósito de obtener dietas isoprotéicas (N 
x 6,25) y eliminar el factor cantidad de 
proteína como posible variable. Los 
resultados en ganancia de peso fu eron 
prácticamente idénticos para todos los 

grup os experimentales, pero los cerdos 
a limentad os con harina de a rroz, a la cual 
se le adicionó cascarilla de a rroz molido, 
tuvieron que consumir ma yo r cantidad de 
alimento diario pa ra obtener la misma 
ganancia de peso (C uadro 8). La reducción 
en el conlenid o de energía digestible de las 
dietas adicionadas de cascarilla de arroz se 
evidencia aún con pequeñas diferencias en 
el porcenl aje de cascarilla en la dieta. 

Estos resultados y los obtenidos en 
estud ios a nteriores en el Programa de 
Porcinos (Informe Anual del CIAT, 1974) 
sugieren que la cantidad de ingredienle 
proteínico (torta de soya) aport ad o por 
dietas con 60 por ciento de harina de arroz, 
no es aparentemente un factor de impor
tancia primordial causal del menor ren
dimiento observado co n cerdos en 
crecimient o. En experimentos recientes, se 
ha evaluad o la combinació n de ha rina de 
arroz con fuentes proteí ni cas diferentes a la 
torta de soya para cerdos en crecimiento y 
acabado, con el fin de evaluar el posible 
efecto de la calidad de la proteína 
suplementaria. A pesar de que el ren
dimi en to obtenid o co n productos 
proteínicos diferentes a la torta de soya fue 
ma s ventajoso, en tod os los tratamient os a 
base de harina de ar roz las ganancias de 
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Cuadro 8. Rendimiento de cerdos en crecimiento con diet»s isoprotékas a base de harina de arrOl y niveles 
crecientes de cascarilla de arroz·, 

Har ina de arroz (%) 60 54 48 42 36 

CascarLl!a de arroz (%) 6 12 18 24 

Ganancia diaria (kg) 0.64 0.64 0.64 U.64 0.64 

Consumo a limenlo diario (k.g) 1,81 1.87 2.05 1.97 2.05 

AlimenlOlaumenlo de peso 2.84 2,91 3, 17 3.0i 3.35 
Energ!a digestible (lecal] kg M S) 3.504 3.233 2.97 1 2.849 2.586 

• PromedÍ<"l$ de 10 ccrdo~ JlQr tratam>el1lo: p~w promC"dIO micial. 11.1 kg: pno promedIO (¡nal. 51.3 kt¡. 

peso no se igualaron a la de los cerdos 
alimentados con la dieta testigo (Cuadro 
9). Las dietas suplementadas con fuentes 
proteínicas de origen animal fueron con
sum idas en niveles comparables a los de la 
dieta testigo y mostraron eficiencias de 
conversión alimenticia similares. Estos 
datos sugieren que la calidad de la proteína 
puede ser uno de los factores !imitantes 
para obtener un eficiente uso de la harina 
de arroz. Por otra parte, se ha observado 
en los experimentos con dietas a base de 
harina de arroz, con excepción de los 
estudios sobre el efecto de la adición de 
cascarilla de arroz, que los consumos de 
alimento diario han sido consislentemente 
menores a los observados en Jos cerdos 
alimentados con la dieta testigo. 

Con el propósito de comprobar el 
posible efecto de la calidad de la proteína se 
llevó a cabo un experimento con cerdos en 
crecimiento alimentados co n dietas a base 
de harina de arroz(60 por ciento) y tOrla de 
soya,suplementadas con los aminoácidos 
lisina y metionina (Cuadro 10). La suple
mentación de lisina produjo un efecto ad
verso, mientras que la adición de metio
nina pe rmitió obtener aumentos de peso 
promedio similares a las del grupo testigo y 
a las de Jos animales que consumieron la 
dieta a base de harina de arroz suplemen
tada con harina de pescado. La eficiencia 
alimenticia resultante de la supJem en~ 
tación con metionina o del uso de harina de 
pescado como fuente proteínica fue mej or 
que las del grupo testigo y de los otros 

Cuadro 9. Rendimiento de cerdos en crecimienlo y acabad o con dielas a base de harina de arroz y diferenles 
~uplemenlos prolcínicos· 

Tratamientos 

Testigo: maiz - ¡orla de soya 

60% huina de arroz. más 

Tun a de soya 

Harina de pescado 

Harina de carne 

Hanna de pescado '~ 

tona de algodón 

Promedio dla n o 

Con~umo 

Aumento alimenl O 
(kg) (kg) 

0,70 2,29 

0.57 1.89 

0,67 2, JI 

0,60 1.93 

0,61 2,04 

PromedIO de 10 celdos po, tratamient o. peso p,omedlo ,nieja l. 1 8.~ tI! : pe.'<O "",mediQ r¡n~1 del gruJ\O c""u"l . \l1.~ kg 

0·\0 

Al imento! 
aumeOIO 
de peso 

3.11 

3. 16 

l,O ) 

3.08 

3. 19 



Cuadro 10. Ereclo de la suplemenlación de Iisina y melionina en la utilizadón de dietas a base de harina de 
arroz para cerdos en crecimiento". 

Promedio diario 

Aumento de Consum o Al imento ¡au menlO 
Tratamiento" peso (kg) alimento (kg) de peso 

Testigo: maí z + torta de soya 

60% harina arroz. + torta de soya más 

0. 15% !isina 

0, J 5% metionina 

0,15% lisina + 0,1 5% metionina 

60% harina arroz + harina pescad o 

0,65 

0,6 1 

0 ,58 

0,63 

0,6 1 

0,62 

1,82 2,82 

1,70 2,81 

1.66 2,86 

1,7 1 2,72 

1.76 2.89 

1,6 1 2.61 

• Promedio d( 6 ammalcs pOI tratam,ento:fK'So micla! promedio de 11,7 kg Y ¡>Clio final pro mo;:d ,O del control 49. 2 kg D uraCIÓn del 

(X perlmemo:49-d¡a~ . 

•• D1C13~ calculada¡ Isoproli lc:J. para apOrtar 16% de pro lelna erudil . 

tratamientos. Estos resultados y los 
anteriormente obtenidos sugieren que la 
calidad de la proteína suplementaria en las 
dietas a base de harina de arroz debe ser 
tomada en consideración con mayor 
énfasis que la cantidad total de proteína a 
ser suministrada. 

Uno de los fact ores adicionales que se 
debe considerar en relación con el uso de la 
harina de arroz,es la cantidad y calidad del 
fósforo presente en dicho producto y su 
posible efecto sobre la relación 
calciol fó sforo en las dietas. En la harina de 
arroz, como en la mayoría de los productos 
de origen vegetal, la mayor parte del 
fósforo se encuentra en la forma de fósforo 
[jtico , el cual es poco aprovechable por los 
animales monogástricos. Las dietas con al
tos niveles de fósforo fítico tienden a inte
raccio nar con otros elementos minerales, 
especialmente zinc, produciendo fitatos 
insolubles de zinc y ocasio nando por tanto, 
una reducida dispon ibilidad de este 
microelemento. Sin embargo . en los resul
tados experimen tales obtenidos con cer
dos en crecimiento, en un ensayo fa ctorial 
en el que se estudiaron var ias re laciones de 
Ca totall P total y sus interacciones con dos 
niveles de zinc (50 y 100 ppm) aportado 
como óxido de zi nc, no se observaron 

mejoras en las ganancias decrecimiento, ni 
se incrementó el consumo de las dietas 
experimentales a base de harina de arroz y 
torta de soya, cuando se compara ron los 
resultados con la dieta testigo, 

Los resu lt ados experimentales 
obtenid os hasta la fecha sugieren que la 
calidad nutritiva de la ha rina de arroz 
depende en gran parte de su contenido de 
fibra cruda, la cual aumenta con la adición 
de cascarilla de arroz. Las harinas de arroz 
de buena calidad (bajo nivel de fibra 
cruda), se pueden usar en niveles re
lat ivamente elevados como para consti
tuir la fuente energét ica principal (40-60 
por ciento) de las dietas.siempre y cuando 
se tenga en consideració n la adición de 
fuentes proteínicas de bu ena calidad. Será 
necesa rio hacer estudios adic ionales para 
aclara r l os aspectos de interacció n de am i
noácidos con el fin de buscar una solución 
práctica a este problema, especialmente, en 
lo relac ionado con suplementación de 
metionina que aparentemente es el 
aminoácido limitante. Los reducidos 
consumos de las dietas a base de harina de 
arroz sugieren qu<; algunos aspectos 
físicos, tales como consistencia, densidad y 
palatab ilidad, deben ser tomad os en 
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consideración para obtener una eficiente 
utilización de los subproductos de a rroz en 
la a limentación po:-cina . 

Maíz opaco-2 

La mayor parte de los es tud ios previos 
rea li z.ados co n maíz opaco-2 se han 
concentrado en la evaluación de este 
producto durante las fa ses de crecimiento y 
acabad o de cerdos (lnformes Anuales del 
CIAT, 1972 y 1973). Sin embargo, durante 
la lactancia, cuand o las exigencias 
proteínicas son má s críticas debid o a los 
req uerimientos adiciona les para la produc
ció n de leche, no se ha hecho una 
evaluación co mpleta sob re el va lo r 
nutritivo del maí z. opaco-2. 

En una se rie de estudios hechos co n 
cerdos y ratas, se demostró q ue el maíz 
opaco-2, utilizado como fuente única de 
energía y de pro teín a, no es suficiente para 

sostener un rend ¡miento adecu él do d uranle 
la (ac tanciél, en colltra ste co n las obser
vaciones hechas dura nte el aca bad o y la 
gestación. En cerda s lac ta ntes. el efecto 
nega tivo se refl eja principalmente en 
pérdidas de peso de jas hembros (Cuadro 
11) mie ntra s que e n ralas. los efectos se 
reflejan tanto en la madre co mo en la 
proge nie. 

Para la inves tigación con cerdas lac
tantes se compara ro n cinco tra tamientos 
con diferentes co mbinaciones de maíz 
opaco y tres niveles proteínicos. En dos de 
es tos tra ta mientos se ca mbió la dieta a los 
28 días de lactancia . procurando evaluar 
distintos sistemas de alimentación durante 
la primera mitad . en co ntra ste con la 
segu nd a mit ad de una lactancia de 56 días , 
debido a la diferencia en producció n de 
leche durante estas dos fases. Se observó 
(Cuadro 11) una clara ventaja nutricio na l 
pa ra las hembra s que co nsumieron maíz 

Cuadro 11. CompGrUtmienlo d e cerdas alimcnladas co n diferentes combinaci o nes de maí7 ·o paco.2 f pro teína 
durante la laclanciQ . 

Trat a mientos" 

O p-2 -+ Op-2 -+ __ Op-2 Op-2_ Op-2 + 

Testigo Op-2 to rta soya tOrl a soya to rt a soya 

Pnr:tmetros (1 6%) (9 ,5%) (13%) (13% ..... 9.5%> (9.5% _ 13%) 

Mad res en lact ancla-* 

C::tmbio de peso (kg) 0,15 -22,85 -7.39 - 17.04 -7.32 

Co nsumo altmentold ia (kg) 5.10 4.76 5,37 4 .88 5.58 

Dato~ a \ nacimient o 

No lechones I camada 10.57 10,00 11 .00 8. 57 <l. i I 

Pe~o lechó n (kg) 1.14 1,15 1.28 1.33 1.24 

Peso camada (kgl 12.08 11 ,20 13.82 11 .45 \ \ ,9 4 

Daws a l destete 

No. \echonesl camada 8.86 8,29 9.43 8.00 8.57 

Peso lec hó n (kg) 16,03 15,62 16.01 17.62 ! 7.44 

Peso camada (kg) 141.96 129,32 15 1.00 140.04 14<l.2\ 

En 10$ I .. ·~ pr"n~ ros I ra l amicn lO~ la d ieta ru~ ~umm!Str¡l(Ja durante tuoa la l~cl"lI cia . m,~nl r.1~ que en In~ do. (,l! lm()l; \r1l1.l1n,,·"IU. "" O'ca h/Ó 

camb,o d~ dicta 11 los 28 diu . Las cifra) ~ntr~ paré nt esi~ IIldlCa n e l nl\'d de pro tdn;, empleadu 

•• SI.' as¡,~ron 7 c.: rdas " cada tr.l\amicnln. duranle una I ~Clan c ia de :x:. dia ~ 
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opaco-2 (9,5 por ciento proteína) desde el 
parto hasta los 28 días y maíl opaco-2 + 
torta de soya (13 por ciento proteína) desde 
los 28 días hasta el destete. El compor
tamiento, en términos de ca mbio de peso 
de la cerda y de rendimiento de la camada, 
fue igualo superior a otros tratamientos 
con maíl opaco-2, a pesar de que el 
consumo lotal de proteína durante la 
lactancia fue menor, exceptuando el grupo 
que consumió sólo maíz opaco-2 durante 
toda la lactancia. 

Alimentación con harina de yuca y maíz 
opaco-2 en el ciclo de vida del cerdo 

La evaluación de estos alimentos, en los 
sistemas integrados de alimentación para 
el ciclo de vida del cerdo, ha continuado 
durante el presente año. La descripción de 
la secuencia de las dietas experimentales 
formuladas para los diferentes períodos del 
ciclo de vida del cerdo, así como los 
resultados de los períodos de crecimiento y 
acabado, han sido presentados 
anteriormente (Informe Anual del CIAT, 
1974). Durante el presente año se completó 
un ciclo de vida que incluye, además de los 
períodos de crecimiento y acabado de las 

ce rdas primerizas. los períodos de 
pregestación, gestación y lactancia. 

Los resultados de las primeras camadas 
obtenidas de este experimento se muestran 
en el Cuadro 12. El mayor número de 
partos correspondió al grupo de harina de 
yuca, aunque esta diferencia es atribuída a 
aspectos de manejO o variaciones 
ind ividuales de los animales, más q ue a los 
tratamientos experimentales: algunas cer
das fueron eliminadas al haberse com
pletado la selección como reproductoras 
antes del período de monta; otras presen
taron celos tardíos y por Jo tanto, no 
fueron considerada s con el resto de cerdas. 
Estas circunstancias explican la diferencia 
del número de marranas primerizas in
cluidas en el Cuadro 12. 

El número de lechones nacidos por 
camada fue similar para todos los grupos 
experimentales; a pesar de que se observó 
que las cercas alimentad3.s con harina de 
yuca tuvieron un menor número de 
lechones . Los pesos de los lechones al 
nacimiento, en el grupo de harina de yuca, 
fueron consistentemente inferiores a los de 
los otros dos grupos experimentales. 

Cuad ro 12. Rendimientos reproductivos de hembras alimentadas con dietas a base de harina de yuca, de maíz 
opaco-2 y de maíz común duran te un ciclo de vida·. 

Variable ex perimen tal 

Maiz Maiz Harina 
Parámetro común opaco-2 de yuca 

No. de hembras 10 12 14 

Datos parici6n 

No. lechones I camada 10,0 9,0 8,4 
Peso \ lechón (kg) 1,09 1,10 0,97 

Datos destete 

No. lechones I camada 9,4 7,5 6,6 
Peso I lechón (kg) 1:5,87 15,42 15,70 
Peso total camada (kg) 145)4 111,' 103,6 

Rtsul!ados de hembras Y orkshlr~ .:Ihmenta¡]¡¡s a lr.t\'~ ¡ de crecimlento,acabado, prcgcs lación. gcst!lclOn y Ilrlancia . IIlc h.l )ocnd<l sm cama,bs 
con d;tlas ~ ouc: de LOS Ingrcd.c: ntC:$ upc: nrnenla lcs upllesto1 
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Debido a que el número promedio de 
lechones al destete fue significativamente 
inferior para el grupo de harina de yuca, las 
ligeras diferencias observadas al nacimien
to tuvieron mayor significación al destete. 
Aunque los pesos promedios por lechón al 
destete no fueron apreciablemente 
diferentes entre los tres grupos experimen
tales, la interacción de peso y número de 
lechones por camada , expresado como 
peso total de camada al destete, fue 
considerablemente inferior para el grupo 
de ha rina de yuca, especialmente com
parado con el de la dieta tesligo (103,6 vs 
145,4 kg, respectivamente). Las camadas 
del grupo de maíz opaco-2 representaron 
rendimientos intermedios entre los otros 
dos grupos. 

El consumo tOlal por animal (cerda 
primeriza) de las dietas, a través del ciclo de 
vida, incluyendo la dieta de preiniciación 
de los lechones, fue de aproximadamente 
una tonelada de dieta por animal, similar 
para todos los grupos experimentales 
(Cuadro 13). Las diferencias más notables 
corresponden a las necesidades del in
grediente proteínico, en este caso, torta de 
soya. Por la alta calidad proteínica del 
maíz opaco-2, los animales alimentados 
con dietas a base de este maíz requirieron 

solamente un 36,0 por ciento de la cantidad 
de torta de soya (53,7 vs 149,1 kg para 
dietas a base de maíz opaco-2 vs maíz 
común, respectivamente) necesaria para 
balancear las dietas a base de maíz común. 
Por otro lado , la reducida cantidad de 
proteína cruda que co ntiene la harina de 
yuca y su pobre calidad, implicó una 
elevada necesidad de torta de soya (269,0 
vs 149,1 kg, para dietas a base ha rina de 
yuca vs maíz común, respectivamente) 
para balancear las dietas apropiadamente , 
Como consecuencia, los animales alimen
tados con harina de yuca requirieron un 80 
por ciento más de torta de soya que los 
animales del grupo testigo (maiz-torta de 
soya). Los rendimientos inferiores obser
vad os en el grupo a base de har ina de yuca 
pueden ser explicados, al menos par
cialmente, debido a los efectos de la calidad 
proteínica de dichas dietas, especialmente 
por la deficiencia de metionina en yuca y en 
torta de soya , 

Las observaciones experimentales con
firman los estimados teóricos de ahorro de 
proteína o de suplemento proteínico 
derivados del uso de variedades de maíz 
altas en lisina, tales como opaco-2, Por 
otro lado, los resultados obtenidos con 
harina de yuca , requieren de mayores 

C uadro J 3. Consumo de dietas e ingredientes básicos de hembras alimentadas a base de harina de yuca, de maíz 
opaco·2 y de maíl común durante un ciclo de vida·. 

Va riable experim ental 

Ma íz Maíz Ha rma 
Parámetro común opaco-2 de yu ca 

Consumo lo ta l (kg) 

Dietas 1.00 [,4 977,9 1.079,6 

Maíces 796,4 870,2 

Ha rina de yuca 754 , [ 

T orta de soya· 149,1 53,7 269,0 

Consumo relalivo de torta 

de soya (%) 100,0 36,0 180,4 

Las (i[, as ood lCa n lu c.arllidadcs toUlc~ de dicta y de ",g'ed icr>1 C""S bás ,cos consum,do$ por una IrcmbT3 pnmcriu d"rnruc los jK"ríodo.! de 

crC1; ,m'tnIO, acabado. pre&cstae ,6 n. gestación 'J lactancIa, Incluycndo la dIcta de su camada. 
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Cuadro 14. Ihndimiento de camadas (20. parto) de cerdas Zungo (Z»)· Duroc (O). 

Pa rámetro Z}( Z* 

No. de camadas 7 

Datos parición 

No. lechones I ca mada 8,6 

Peso lechón (kg) 0,96 

Peso camada (kg) 8,2 

Datos destete (56 días) 

No. lechones I camada 5.9 

Peso lechón (kg) 10.53 

Peso camada (kg) 61 ,7 

• D esignación del c ruce o apareamientO verraco x hembra. 

consideraciones nUlricionales y 
económicas para alcanzar resullados 
satisfactorios, tales como los lograd os con 
la dieta testigo a base de maíz común y 
torta de soya. 

Rf'ndímientos de las razas de cerdos 
criollos y mejorados, en zonas tropicales 

En el presente año se continuaron los 
estudios orientados a medir el compo r
tamiento de cerdos criollos o na tivos, de 
cerdos mejorados (Duroc) y de sus respec
tivos cruces. Este traba jo de inves tiga ción 
se llevó a cabo en colaboración co n elIns
tituto C olombiano Agropecuario (ICA), 
en la Estación Ex perimental de Turipaná , 
M onteria, Colombia. Parte de este proyec
to de investigación constituyó el trabajo de 
tesis para doctorado de. un Asociado de 

D,Z Z x D D x D 

4 3 4 

9,0 9,0 9.0 

1,08 1.22 1,3 1 

9.8 11 .0 11 .8 

6.8 6.0 5.5 

13,10 13.56 13.1 5 

88.4 8 1,J 72 ,3 

Investigación procedente de la U ni
versidad Técnica en Producción A nimal de 
Berlin, Alemania . Co n anter io ridad (In
fo rme Anual del CIAT, 1974) se presentó 
una hreve descripció n de la técnica y del 
diseño experimentales usad os en es ta 
investigació n. 

El Cuadro 14 muestra los resultados 
obtenidos co n las segundas pariciones del 
pie de c ría original del experimento. El 
número de lechones nacidos en el segund o 
parto de las hembras Z ungo fue similar al 
obtenid o po r las hembras Duroc, a unque 
su peso pro med io fu e, a l igua l que en el 
p ri mer parto, ligera mente inferio r para los 
lecho nes proven ien tes de madres Zungo. 
El número de lec ho nes destetos por 
camada durante la segunda pa rición , ta nto 
de las hembras Zungo como de las Duroe, 

Cuadro 15. Comportamiento de los cerdos Zungo, Duroc y de sus cruces durante el periOdO de crecirnienlo y 
aellbado *. 

Pará metros ZxZ" D,Z Z x O D x D 

Duración (d jas) 182 131 128 126 

No. de animales 16 19 14 12 

Aumento de peso diario ( kg) 0.44 0.6 1 0.6 1 0. 63 

Consumo diario (kg) t .93 2. 42 1.38 2.44 

Al imento J aumento de peso 4.38 3.99 3.92 3.90 

Periodo compref'k.hdo del des tete hasta lo~ 90 kg. ~ I" (\.~ 'mad~ mentc . de peso vivo 

•• Des'gnación del cruce 1I<:113CO x Iw-mbtll 
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fue en general. ligeramente inferio r al 
observado en la primera parición(lnforme 
Anual del CIAl, 1974), en la cual, sin 
embargo. los pesos de los lechones destetos 
fueron superiores. 

A juzgar po r los resultados obtenidos, el 
cruzamienlO de madres Zungo con 
verracos Durac resulta en la producción de 
camadas cruzadas (D x Z). con rendimien
tos al destete similares a los lograd os por 
camadas Duroe pura s (D x D) o cruces de 
verraco Zungo por hembra Duroc (Z x D). 

Los ¡ndices de rendimiento, en materia 
de tasa de crecimienw, consumo de 
a limento y conversión alimenticia de la 
progenie, durante su período de crecimien
to y acabado indican que los cerdos Z ungo 
crecen más lentamente. consumen menos 
alimento y tienen una peor eficiencia de 
conversión alimenticia que los cerdos 
Duroc puros o que los a nima les cruzados 
(D x Z y Z x D) (Cuadro 15). 

Estos datos sugieren que, bajo con
diciones jntensivas y técnicas de ex
plo tación porcina. los cerdos nativos 
deben ser sometidos a un riguroso plan de 
selección genética para mejorar sus ren
dimient os a niveles comparables con los de 
las razas mejoradas. El simple cruzamiento 
mejoró notublemente Jos rendimientos de 
los cerdos criollos bajo las condiciones 
experimentales de es ta investigación. 

Al terminar las etapas de crecimiento y 
acabado, los cerd os fueron sacrificados 
para proceder al est udio de la calidad de 
sus canales. Los resultad os obtenidos con 
cerdos prove nie ntes de ambos partos 
fueron muy similares. El Cuadro 16 
prese nt a un resumen de algunas medidas 
de calidad de canales de los cerd os 
procedentes de las segundas camadas. Las 
canales de los cerdos Zungo presentaban 
un mayor espesor de grasa dorsal, mayor 
cantidad de grasa totaJ y menor porcent aje 
de partes magras que la de los cerdos 
Duroc puros. Las canales de cerdos 
crulados presen taron caracleristicas in
termedias. Aunque la demanda por grasa 
animal y de cerdo en particular aún parece 
ser importante en muchos países 
latinoamerica nos , la creciente tendencja 
hacia un ma yor uso de g ra sa O aceites de 
orige n vegetal, podria inducir a que se 
diera mayor énfasis en la selección de 
cerdos nat ivos para producir má s carne y 
menos grasa. 

SALUD ANIMAL 

E l principal objetivo de Salud Animal 
durante el presente año, fue la med ición del 
impacto económico de las enfermedades y 
la relación costo! beneficio para su control. 
En segundo lugar, se lleva ron a cabo 
trabajos para identificar las areas que 

Cuadro 16 Hesumen de algunas medidas de calidad de canales de cerdos Zungo. Duro," y de su~ respecli'·os 
cruces (segundas camadas) . 

Parámet ro lx l* DxZ Z x O OxO 

PC;50 beneficio (kg) 90.1 91 .5 91.1 9t .8 

Rendimien to en can<ll (%l 83.0 82.8 84.2 82.6 

E~pe$or grasa dorsal (cm) 5,2 4.7 4.6 4.t 

Grasa total (%. 32.3 30.4 28.5 26.0 

Jamón (%) 26. 1 27.4 27.0 29 .4 

Parles magra:- (%) 33.6 37.0 37,3 41.8 

LongilUd de la canal (cm) 88.4 91.3 92.8 90 .2 

Oe:;t¡;nadó n de l ,ru,,,: wrr:lco :< hcmbrJ. 
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requieren más investigación o estudio 
antes de que se puedan proyectar sistemas 
económicos de prevención o control. Estas 
actividades se basaron en conocimientos 
adquiriclos sobre las enfermedades por
cmas en tierras tropicales de América 
Latina. 

Impacto de la enfermedad a nivel de finca 

Se continuó la recolección de datos 
sobre fiebre aftosa. Además, se reunió 
mayor información sobre brucelosis , 
leptospirosis, gastroenteritis transmisi ble y 
disentería porcina. Aún se está trabajando 
en el análisis económico sobre estas 
enfermedades. 

Fiebre aftosa 

A falta de una vacuna adecuada, los 
productores porcinos intentan. en la 
práctica, controlar los brotes de aftosa 
utilizando medidas sanitarias y tratamien
to de casos clínicos. Este año, se tu vo la 
oportunidad de evaluar en una porqueriza 
el sacrificio de animales enfermos y de los 
que estaban en contacto con éstos, como 
un control adicional a las medidas 
sanitarias. El brote (virus Tipo A) se 
controló en una forma dramática. De 709 
animales se encontraron siete con lesiones 
de aftosa y 14 cerdos en contacto; los 21 
animales fueron sacrificados. El valor total 
de los animales sacrificados fue de 
US$3.900, en tanto que el va lor total de los 
animales de la finca en el momento del 
brote fue de US$36.000. La cuarentena fue 
levantada un mes después de constatarse el 
primer caso y luego la granja reasumió sus 
operaciones normales. 

Brucelosis 

Ya se dispone de bastante información 
para efectuar el análisis económico en 
relación con la brucelosis. Es sabido que 
esta enfermedad es también capaz de 
afecta r seriamente la ·p roductividad de una 
finca porcina, así como también puede 
transmitirse al hombre . El método de 

control que se está evaluando consiste 
principalmente en el aislamiento de los 
animales infectados los cuales son. 
posteriormente eliminados de la finca. Los 
pos ibles contactos y los animales que den 
reacciones serológicas débiles se someten a 
otras dos pruebas con dos meses de 
intervalo y a otras complementarias. Los 
datos tomados para el análisis económico 
incluyen morbilidad , mortalidad, preñ ez y 
tasa de nacimiento, ventas de animales, 
costos de sangría de los animales, costos de 
examen y eliminación. Se encontró que las 
progenies de cerdas que tuvieron una 
reacción positiva a la brucelosis, se pueden 
utilizar como remplazos en los programas 
de reproducción porcina. Este hecho tiene 
mucha impor tancia como factor 
económico para los productores de cerdos. 

Al haber establecido ahora una 
metodología mejorada para el control y 
erradicación de esta enfermedad, es 
necesario establecer la proporción 
costo I beneficio en relación con diferentes 
tipos de explotaciones porcinas. Con base 
en esta clase de análisis las entidades 
nacionales pueden diseñar una política de 
erradicación de la enfermedad para una 
zona determinada o para todo el país. 

Investigación y estudio de otras 
enfermedades 

Leptospirosis 

Es sabid o que esta enfermedad también 
causa importantes pérdidas en la produc
ción siendo, además, una zoonosis. Se 
constató que la enfermed ad exi stía en la 
mayoria de las porquerizas colaboradoras 
en e l Valle del Ca uca, pero se necesitaron 
estudios epidemiológicos para determinar 
los métodos óptimos de control. El más 
importante agente responsable de la 
enfermedad de los porcinos es L. pomona; 
los tres aislamientos obtenidos hasta la 
fecha. de fetos abortados. han sido de este 
serotipo. 

Se examinó la población de roedores en 
cuatro fincas infectadas por medio de 
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C uadro 17. AislllmíenlO de dos tipos de Leptospira provenientes de rmones de Ral /Us nor vl'g lCIIS atrapadas en 
poquerius infectadas. 

No. rmones 
Porqueri u cultivad os· 

A 8 

B 27 

e JO 
o 46 

Totales 111 

• Medlo~ US;,d05: Fletcllcr . K orlhor y ElIinghauscn. 

cultivos de riñ ones de un total de 111 ratas 
pardas (Ral/us norvegicus) (Cuadro 17). 
Hasta ;a fecha se han obtenido ocho 
aislamientos que representan siete cepas de 
L icterohaemorrhagiae y una de L. 
pomona*. Este último aislamiento es 
significativo ya que existen pocos informes 
de ratas como portadoras de este serot¡po. 
El examen histológico de los riñ ones de las 
ratas atrapadas, reveló que e148 por ciento 
de ellas se encontraba con lesiones com
patibles con leptospirosis subagudá o 
crónica (Cuadro 18). Estos son indicios 
importantes del papel que desempeña la 
rata en la epidemiología de la enfermedad. 
Los resultados son aún más importantes en 
lo relacionado con la salud humana puesto 

La tipificació n se him e n el Cent ro Panamencan o 

de Zoonos is (CEPAN ZO). Buenos Aires . Argcn. 

tina . 

C uadro 18. Lesiones histológicas compatibles con 
Leptospirosis en riñones de R alfW 
nór vegicus al rapadas en porqueri1.as 
infectadas. 

Animales Cantid ad Porcentaje 
PorqueJizas exammad os con lesiones co n les io nes 

A 8 O O 

B 27 11 40,7 

e 30 13 43.1 

o 46 30 60.5 

T otales 111 54 48,6 
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No. Tipos de 
aislamientos Leptospir::t 

1 L pommw 

O 
2 L iClerohaem orrhag/Of 

5 L. iC lerohaem orrhag/Oe 

8 

que L. icterahaemorrhagiae y L pamona 
son los dos serotipos que afectan al hombre 
con más fre cuencia. 

Se estudió también la importancia de las 
infecciones por L. icterohaemorrhagiae en 
cerd os, por medio de. la infección ex
perimental con a islam¡entos obtenidos de 
ratas . No ocurrió mortalidad pero, en 
todos los casos, se encontró nefritis 
intersticial en las auto psias. 

La erradicación por medio del sacrificio 
no es factible debido a la alta prevalencia 
de la infecc ión en las fincas. Los métod os 
de control y erradicació n en fin cas in
dividua les utilizando a ntibióticos yeonlrol 
de roedores están en es tudio, pa r
ticularmente en fincas que están sufriendo 
abortos por leptospirosis. 

Enterovirus porcino 

En 1974 se enviaron sueros al Centro de 
Enfermedades Animales localizado en 
Plum lSland, los cuajes dieron reacciones 
positivas a este grupo de virus. Esta 
evidencia, junto con Jos hallazgos clínicos e 
histológicos en un hato de cerdas en donde 
se presentó una perturbació n del sistema 
nervioso central, puso de manifiesto una 
alta probabilidad de ser la enfermedad de 
Teschen. Para la confirmación fina} era 
necesa rio obtener un a islamiento y 
caracterización del virus; este al1 0 se pudo 
lograr el aislamient o y la caracterización 
del virus se adelanta en Plum ¡sland. Existe 



en América Latina muy poca información 
disponible en relación con este grupo de 
virus, mientras que en países con industrias 
porcinas desarrolladas, las infecciones por 
enterovirus tienen un important e impacto 
económico. 

Disentería porcina 

Después del reconocimiento de la 
di senteria porctna producida por 
Treponema hyodysenterioe, por primera 
vez en América Latina , se distribuyó 
información sobre los métodos de 
diagnóstico y control a veterinarios que 
trabajan en instituciones oficiales y en la 
empresa privada . Probablemente esta 
enfermedad se encuentra diseminada entre 
la s porquerizas comerciales. Las 
enfermedades se han controlado con éxito 
en tres de los brotes estudiados, utilizando 
antibióticos específicos contra el agente 
etiológico. 

J 

Guatemala 
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H onduras 

Se llevaron a cabo investigaciones para 
determinar la importancia relativa y la 
interrelació n entre el Treponema y otros 
dos agentes causales de la disentería Vibrio 
coli y Balant idium coli. 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

Y ADIESTRAMIENTO 

En 1975 se ampliaron los contactos con 
la s instituciones naci onales que 
desarrollan programas de adiestramiento, 
investigación y producción porcina en 
América Latina. En su mayoría, se han 
visitado los sitios de trabajo y los proyectos 
que conducen las instituciones en cada 
pais, como base para evaluar las 
prioridades en futuros programas de 
adiestramiento y cooperación técnica. En 
las Figuras 1 y 2 se presentan los mapas de 

N icaragua 

A Progra mas Cooperativos CIAT· lnstituciones Nacionales 

• Asesoria téc nica a programas naciona les 

o Otros programa~ nacionales o regionales 

Figura 1. Proyec1os de producción porcma en América Cen1ral. 
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Programas CooperatIvos 
CIAT·lnstituciones Nacionales 

o Otros programas nacionales o regionales 

Figura 2. Proycclos de producción porcina en América del Sur. 

América Centra l y América del Sur 
localizando las instituciones visitadas y 
con las cuales existe algún tipo de 
cooperación, que se ha clasificado en tres 
categorías: 

1. Programas Cooperativos CIAT
Instituciones Nacionales. En esta categoría 
se incluyen los sitios en los cuales la 
participación del CIA T ha sido má s 
directa, con base en compromisos y 
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prioridades que ha establecido el Proyecto 
IDRC-CIA T. En estos sitios se ha brin
dado mayor colaboración en asesoría 
técnica, en adiestramiento de profesionales 
y en la financiación de algunas obras de 
infraest ructura. La participación del CI A T 
en estos proyectos ha sido establecida 
desde la iniciación de los mismos, incluyen
do la selección del sitio, la planificación y 
supervisión de las obras de infraestructura 
y el programa de proyección de actividades 



inmediatas. De acuerdo a los compromisos 
adquiridos, los proyectos cooperativos 
deben estar encaminados al adiestramiento 
de técnicos y porcicultores. transferencia 
de tecnología y fomento porcino a nivel 
regio nal y nacional y a investigación 
aplicada orientada a resolver problemas 
locales. 

2. Asesoría técnica a programas 
nacionales ya establecidos. En esta 
categoría se incluye la cooperación indirec
ta que esporádicamente ha ofrecido el 
erA T a varios programas nacionales. 
especialmente en las áreas de investigación, 
adiestramiento y asesoría técnica. Cada 
uno de estos proyect os ha sido visitado 
varias veces en el transcurso del año , como 
punto de partida para un mayor intercam
bio en el futuro. 

3. Otros programas de posible vin
culación para los futuros proyectos 
cooperativos. En esta categoría se incluyen 
proyectos nacionales o regionales que han 
sido visitados y evaluados por el personal 
del ClA T y con los cuales únicamente se ha 
hecho intercambio de información . En 
muchos de estos sitios se podría incremen
tar en el futuro la cooperación del C IAT, 
especialmente en las áreas de adiestramien
to y asesoría técnica. 

Las principales actividades relacionadas 
con programas de cooperación inter
nacional y adiestramiento de técnicos en 
producción porcina, se presenlan a con
tinuación, en forma resumida , por países: 

Bolivia 

La construcción de la unidad de por
cinos del Programa Cooperativo Univer
sidad Gabriel René Moreno (UGRM)
Proyecto Heifer-ClAT, en Santa Cruz 
(16)*, fue terminada durante el año 1975, 
con la cooperación técnica y financiera del 
Proyecto ID RC-CIA T . Las construc
ciones incluyen un galpón para cerdos en 

• El numero en parime~'~ se refiere alque ~e utilizó , fI~ ra ,dcrH;(kar Ion 
sitios en Figuras I y 2 

crecimiento y acabado . un galpón para 
cerdos de posdestete. un galpón para 
ce rdas en lactancia y facilidades para 
oficinas y bodega . El equipo y losanimales 
que servirán como pie de cría llegaron a 
Santa Cruz a med iados de 1975 y la unidad 
está funcionando actualmente . La produc
ción de crías para proyectos de fomento y 
desarro llo y la realización de actividades de 
investigación local, se podrán iniciar en los 
primeros meses de 1976. Se constituyó un 
Comité Coo rdinador del Programa 
Cooperativo , integrado po r representantes 
de las entidades antes mencionadas. con el 
fin de orientar el plan de trabajo del 
programa y asesorar a los técnicos que 
ll evan a cabo labores de investigación. 
docencia y fomento. Estos técnicos han 
participado en el Programa de 
Adiestra miento en Porcinos del CIA T. 

Además, se han establecido vínculos con 
el Comité de Obras Públicas en Santa Cruz 
y en Chuquisaca (17). para tratar de 
integrar las actividades de producció n de 
pie de cría, fomento porcino y transferen
cia de lecnologia a porcicultores mediante 
el Proyecto Cooperativo. Se ha hecho una 
preselección de profesionales de ambas 
instituciones como posibles candidat os al 
Curso de Adiestramiento en el CIAT 
durante 1976. 

Costa Rica 

Aún no se ha logrado inic iar la construc
ción de la unidad de porcinos que formará 
part e del Programa Cooperativo Univer
sid ad de Costa Rica (U C R)-C IAT, en 
Atenas (7). A travé s del Proyecto IORC
CIAT en 1975 se brindó cooperación 
técnica y financiera para la iniciación de 
actividades de fomento y desarrollo por
cino. Los terrenos para la ubicación de la 
unidad de porcinos, los planos para las 
construcciones y el detalle del presupuesto , 
están li stos, faltando únicamente el 
cumplimiento de algunos requisitos legales 
que exige la U niversidad para aprobar la 
iniciac ión de los trabajos de construcción. 
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Como parte de este Programa, un 
especialista en producción porcina del 
el A T permaneció durante seis meses en 
Costa Rica; desa rrollando actividades de 
docencia en el D epartamento de Zootecnia 
de la UCR . Se iniciaron varias pruebas de 
investigación s ob re problemas 
nutricionaJes loca les, como temas para 
tesis de grado de estudiantes egresados de 
la Universidad. Como actividades com
plementarias que llevó a cabo el men
cionado especialista se pueden mencionar: 
la organización de varias conferencias para 
porcicultores y organización de un Curso 
Centroamericano de Producción Porcina 
programado pa ra 1976. 

Durante 1975, dos profesionales 
costa rricences participaron en el programa 
de adiestra miento en Porcinos del CIAT. 
U no de ellos pertenece al personal de la 
Universidad de Costa Rica y el otro al 
M inisterio de Agricultura y Ganadería en 
Guápiles (8). Se han afianzado las bases 
para lograr una integración má s efectiva 
entre el Ministerio de Agricultura y la 
U njversidad en lo referente a programas 
coordinados de fomento y desarrollo 
porcino en Costa Rica . Se han selec
cio nado dos profesionales del Ministerio 
como precandidatos para el Programa de 
Adiestramiento en el CIAT para el año 
1976. 

Perú 

La cooperación se ha continuado 
básicamente a través del IVJT A (Instituto 
Veterinario de Investigaciones Tropicales 
y de Altura) en Pucallpa (15). La construc
ción de galpones, corrales e instalaciones 
para la unidad de producción que alberga
rá 20-30 hembras de cría ya fue iniciada ysp 
espera que duranle 1976, las construc 
nes estén terminadas. 

El especialista del IVITA que está a 
cargo del Programa Cooperativo participó 
en el Programa de Adiestramiento Porcino 
en el CIA T y por medio de él se ha ofrecido 
asesoría de tipo técnico para la fa se inicial 
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del Proyecto (construcc ión de insta
laciones para cerdos, programas de adies
tramiento, planes inmediatos de ex pe
rimentación local, etc.). 

Se han establecido contactos con otras 
instituciones , especialmente, con la 
Sociedad Agricola de l nteres Social 
(SAIS) y con el Ministe ri o de Alimen
tación para la selección de candidatos para 
futuros programas de adiestramiento en e l 
CIAT. 

Colombia y Ecuador 

Los principales trabajos cooperativos en 
estos países se han conducido a través del 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) en M ant ena y Palmira (11, 12), 
Colombia y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (IN lA P) en 
Santo Domingo y Quit o (13, 14), Ecuador. 
Las actividades desarrolladas durante 1975 
se han relacionado especialmente con 
proyectos específicos de investigación y de 
adiestramiento de profesionales. 

Los trabajos cooperativos ICA-CIAT 
sobre evaluación de la raza criolla (Zungo 
pelado) han continuado; los resultados 
obtenidos se presentan en la sección del 
rendimiento de porcinos nativos o criollos 
y razas mejoradas e n el trópico. 

En 1975, dos profesionales ecuatorianos 
han part ici pado en e l programa de 
adiestramient o. Uno de ellos regresó al 
INIAP después de terminar su penodo de 
adiestramiento de un año . Un asociado de 
investigación regresó a Ecuador después de 
realizar su trabajo de tesis en el CIAT, 
<;:o bre la utilización de maíz opaco-2 para 

-o lactancia. 

íses 

Las actividades mas importantes 
desarrolladas en otros países se relacio nan 
con programas de adjestramiento de 
profesionales pertenecientes a ms-



tituciones nacionales, y asesoría técnica a 
programas porcinos mediante consultas y 
visitas periodicas. En esta categoría se 
incluyen el Instituto de Ciencia y Tec
nología Agrícola (ICTA) de Guatemala (1, 
2); el Banco Nacional de Fomento de 
Honduras (3); el Centro de Desarrollo 
Agropecuario (CEDA)-Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Sonsonante y 
San Salvador de El Salvador (4, 5); el 
Banco Nacional (6) y el Ministeri o de 
Agricultura y Ganadería de Nicaragua; la 
Universidad de Panamá (10) Y el 
M inisterio de Desarrollo Agropecuario, en 

Veraguas, Panamá (9) y el M inisterio de 
Agricultura y Ganadería en Asunción, 
Paraguay (18). 

Durante 1975 han participado en los 
programa s de adiestramiento dos 
profesio nales procedentes de Nicaragua y 
uno de Panamá. También, durante 1975, 
regresaron a Nigeria dos asociados de 
investigación después de haber terminado 
los trabajos de tesis para el grado de Ph.D., 
como parte del Proyecto IDRC-CIAT
Universidad de Ibadán . 
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