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RESUMEN 

Se determin6 el electo de una luente de energia variada, suminlstrada a las cerdas nuHparas durante un cicio estral previo a la 
monta yde la estacion climatica del alio, en el numero de lechones nacidos al parto subsecuente. Se utilizaron 63 eerdas nuliparas 
en un diselio completamente al azar. con un arreglo lactorial2x2. Los lactores fueron: la fuente variada de energia en la racion 
(70.4% de maiz 0 52% de melaza de caria) y la estacion en que fueron apareadas las cerdas (nortes y secas). Los tratamientos 
fueron asignados a partir del segundo estro y la confirmacion del tereero (asignacion de la monta) Durante el segundo cicio estral. 
las dietas experimentales fueron of~ecidas en cantidades restringidas para resultar en un consumo similar de energia metabolizab!e 
y protein a cruda. Las eeraas que recibieron la dieta con melaza tuvieron un mayor (p<O. 05) numero de lechones nacidos y nacidos 
vivos con respecto al grupo maiz. Durante secas, se incremento (p<O.Ol) el numerode lechones nacidos y (p<0.05) nacldos vivos 
con relacion a nortes. La inclusion de melaza en la racion de las cerdas nuliparas. durante un ciCiO estra. previo a la monta 
incrementa el numero de lechones nacidos de manera independiente a la estacion. EI numero de lechones nacidos disminuyo en 
las cerdas apareadas en nones con respecto a secas. 
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INTRODUCCION 
La productividad anual de las cerdas, en 
parte esta determinada por el numero de 
lechones nacidos vivos (1). AI respecto, se 
ha demostrado que la aplicaci6n de 
hormonas como la insulina (2), 0 la inclusion 
de melaza en la dieta de cerdas nuliparas 
(3), provocan un incremento en el numero 
de ovulaciones y del r;1umero de lechones 
nacidos (4). Por otra parte, el promedio de 
lechones nacldos por cerda en regiones 
tropicaies no es mayor de 10, (5,6), cifra 
inferior a los 11 lechones nacidos por cerda, 
que se pueden obtener en regiones con clima 
no tropical (7). AI respecto, se ha senalado 
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(8) que las condiciones ambientales que 
prevalecen en una determinada epoca. 
ctimatica del ano, pueden ejercer una 
influencia negativa sobre 1a productividad er 
la piara. Particularmente en la region tropic81. 
las cerdas reproductoras con frecuencia son 
alojadas en locales que superan los 25 
limite superior (Je su zona 0,:,: 

termoneutralidad (Homes y Close. citadG 
por 9,10). Una condici6n de estres cal6ricc) 
en las cerdas, tiene efectos negativos so ore 
la fertilidad y mortalidad embrionaria (11,12' 
y posiblemente sobre el numero dE: 
ovuiaciones (13). Por 10 que, este estudlc) 
se realizo para determinar el efecto de la 
estaci6n climatica y del tipo dEt dieta 
suministrada a cerdas nuliparas, durante w' 
cicio estral previo a la monta, en el numero 
de lechones nacidos totales yvivos al primer 
parto. 

MATERIALES Y METODOS 
Localizaci6n geogr<ifica EI trabajo Sf' 

condujo en Huimanguillo Tabasco, Mexlc; 
en la regi6n denominada «La ChontaIPc;: 



ubicada dentro de la planicie aluvial del golfo 
de Mexico, situada a 18° 23' latitud norte y 
93° 37' longitud oeste, con una altitud de 11 
msnm (14). 

Condiciones climaticas. EI estado de 
Tabasco esencialmente presenta un clima 
tropical humedo del tipo Am (f) W»(i') 9 (15). 
En la localidad en donde se efectu6 el 
estudio se presentan tres estaciones 
climaticas a traves del alio: secas (marzo a 
junio), lIuvias (julio a octubre) y nortes 
(noviembre a febrero)(15). La precipitaci6n 
pluvial total por estaci6n fue de 265, 1133 Y 
842 mm respectivamente, para secas, lIuvias 
y nortes; mientras que la evaporaci6n fue de 
610, 650 Y459 mm respectivamente, y la 
temperatura ambiente maxima promedio fue 
de 32,34 Y29 C respectivamente, para cada 
una de las estaciones. 

General. Las instalaciones usadas pueden 
ser descritas como corraletas de tipo frente 
abierto modificado, con pi so s61ido de 
concreto (para una superficie util de 16 m2). 
Cada corraleta estuvo dotada de un 
comedero lineal de canoa (5m), sin tolva y 
de dos bebederos de chupon sobre un 
drenaje enreJlliado. 

Animales. Se utilizaron 63 cerdas nuliparas, 
h fbridas, producto de un cruzamiento alterno 
de las razas Landrace y Duroc, las cuales 
fueron distribuidas al azar a los tratamientos, 
(un promedio de 16 cerdas portratamiento). 
Las cerdas fueron seleccionadas de la 
unidad de finalizaci6n con base a su peso 
(79±1 kg), y trasladadas al area de manejo 
reproductiv~. Las cerdas tuvieron un peso al 
primer estro observado de 89±1 kg (media ± 
error estandar), y una edad de 221±5 dias. 
Diseno experimental. Se utilizo un diselio 
completamente al azar, en un arreglo factorial 
2 x 2. Los facto res fueron: la fuente variada 
de energia en la racion (maiz y melaza de 
calia: Cuadro 1), Yla estacion ciimatica del 
ano en que fueron apareadas las cerdas 
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(nortes y secas). La unidad experimental fue 
la cerda y su camada. 

Manejo reproductiv~. Incluyola exposici6n 
de las cerdas a los estimulos visual, auditiv~ 
y olfatorio de los verracos y la deteccion de 
los estros dos vecesldia (0700 y 1800 horas). 
Las cerdas que habian mostrado al menos 
dos estros, fueron asignadas a los 
tratamientos. AI inicio del tercer estro 
observado, se asigno a las cerdas un 
promedio de 2.8 ± 0.1 montas, a intervalos 
de 12 horas, con un solo verraco por cerda. 
Durante el estudio se empleo un total de 6 
verracos sexualmente maduros (3 en cada 
estacion). Dentro de cada estacion, se 
procuro que los 3 verracos proporcionaran 
monta a las cerdas de ambos tratamientos 
dietarios. La duracion del periodo de 
apareamiento de las cerdas, estuvo 
determinado por los meses que comprende 
cada estacion climatica. Las cerdas que no 
presentaron estro durante 30 dias posteriores 
al inicio del estudio fueron eliminadas. 

Alimentacion. Se proporcion6 alimentacion 
a libertad entre el primer estro observado y 
hasta la deteccion del segundo estra 
observado, empleando una dieta disenada 
para cubrir los requerimientos de estas, 
Cuadro 1 (17). La deteccion del segundo 
estro observado, fue el momento para asignar 
al azar a las cerdas a las dietas 
experimentales. Se evaluaron dos fuentes 
de energia, melaza de calia y una dieta 
convencional que inclufa maiz. La melaza 
de cana corresponde a la miel final 0 de 
purga, y aporto cuando menos el 38 % de la 
EM en la dieta (52 % del total de los 
ingredientes). Mientras que, en el caso de 
la dieta con maiz, Elste ingrediente constituyo 
la principal fuente energetica, Cuadro 1. En 
la formulacion, se aJusto la concentracion 
de proteina cruda, Ca y P para que, en 
funci6n de la EM en el alimento, se 
permitieran consumos equiparables en estos 
nutrimentos (Cuadro 1). Para esto, a partir 



de la deteccion del segundo estro observado 
y hasta la confirmacion del tercero 
(asignacion de la monta), se ofrecieron'en 
forma diaria y restring ida a las cerdas, 1,8 
kg de la dieta maiz y 2.2 kg de la dieta 
melaza, para resultar en consumos similares 
de energfa (5.9 Mcal de EM/dia) y proteina 
(219 g/dia), como se describio con 
anterioridad (18,19). A partir del servicio y 
hasta el parto, se ofrecio una dieta disenada 
para cubrir los requerimientos de la 

gestacion, Cuadro 1 (17). 
Variables de Respuesta. Incluyeron numero 
de lechones nacidos totales (vivos y 
muertos), numero de lechones nacidos vivos 
al primer parto y peso de la cam ada al 
nacimiento, 
Analisis Estadistico. Los datos fueron 
analizados empleando los procedimientos 
lineales generales (20), para el diseno 
descrito. 

CUADRO 1. COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES 

INGREDIENTE FASE FASE EXPERIMENTAL FASE 

(%) REEMPLAZO CEREAL MELAZA GESTACION 

Maiz 75.00 70AO 13.50 70AO 
Pulido de arroz 6,90 21.10 24.90 21.05 
IVielaza de cana 51.70 
Pasta de soya 11.50 7,00 
Harina de carne 
y hueso 5.70 7,55 2,10 7.60 
Vitaminas1 0.15 0.10 0.08 0,10 
Minerales2 0.35 0,35 0,30 035 
Sal OAO 0,50 OA2 0.50 
Total 100.00 10000 100,00 100.00 

COMPOSICION ESTIMADA (%) 

EM (Mcal/kg) 3.30 3,30 2,70 3,30 
Protefna cruda 15.00 12,12 10.00 12.12 
Calcio 0,60 0,75 0.65 0.75 
F6sforo OA5 0.65 0.52 0,65 

CONSUMO DE NUTRIENTES 

Alimento (kg/d) ad libitum 1,80 2.20 2,00 
EM (Mcal/d) 6,00 5,94 6,60 
Protein a cruda (g/d) 218,00 220,00 242,00 
Calcio 13,50 14,30 15.00 
F6sforo ~1 ,70 11AO 13.00 

1 Cada kg de premezcla contiene las sigiJientes vitaminas A, 3 300 000 U,I.; D, 330 000 U,1. ; E, 50 000 U,L; 
82,1 1 g; B5, 27 9 B12, 0,018 9 Colina. 175 g, 

? Cada kg de orernezcia contiene: Se, 0,025 g; Co, 0,215g; Cu, 22 g; Fe, 25,5 g; Zn. 28.5 g; Mg, 2,7 g: 
0,033 g, NaCi. 715 9 
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RESULTADOS. 
En las variables examinadas, la interacci6n 
dieta por estaci6n climatica no result6 
significativa (p>0.1 0), por 10 que, solamente 
se presentan los efectos simples. EI peso 
corporal y edad de las cerdas al segundo y 
tercer estro, no difiri6 entre dietas y 
estaciones climaticas (p>O.OS), las medias 
± error estandar fueron 99 ± 1 con 243 ± S 
dias y 108 ± 1 kg con 263 dias, 
respectivamente. La duraci6n del segundo 
cicio estral observado, fue de 20.8 ±0.3 dias, 
sin que la dieta y la estaci6n climatica 
influyeran esta variable (p>O.OS). EI numero 
total de lechones nacidos y nacidos vivos, 

fue mayor (p<O.OS) en las cerdas que 
recibieron la dieta con melaza, Cuadro 2. 
Las cerdas apareadas durante la estaci6n 
climatica de secas produjeron un mayor 
numero (p<0.01) de lechones nacidos y 
lechones nacidos vivos (p<O.OS), con 
respecto a las cerdas apareadas en nortes, 
Cuadro 3. EI peso de la camada al 
nacimiento fue similar (p>0.1 0) entre dietas 
(Cuadro 2). Sin embargo, las camadas 
nacidas durante la estaci6n de nortes 
pesaron menos (p<O.OS) que las nacldas en 
secas, Cuadro 3. 

CUADRO 2. EFECTO DE LA ADICION DE MELAZA EN LA DIETA OFRECIDA ANTES 

DE LA MONTA EN CERDAS NULIPARAS SOBRE EL NUMERO DE LECHONES NACIDOS. 


VARIABLE DIETA 

MAIZ MELAZA 

NUMERO TOTAL DE CERDAS 36 27 

NUMERO DE CERDAS QUE 
PARIERON. 31 22 

NUMERO DE LECHONES 
NACIDOS TOTAL 
(vivos y muertos) 

9A ± 04 10.6 ± OAt> 

NUMERO DE LECHONES 
NACIDOS VIVOS 8.6 ± 04" 9.9 ± O.S" 

PESO DE LA CAMADA 
AL NACIMIENTO, kg. 144 ± 0 6" 155 ± 0.7" 

Medias de mfnimos cuadrados ± error eslandar. a,b ietras distintas mOlcan di7erenCIa entre medias denlro 
del mismo rengl6n (p<O.05). 
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CUADR03. EFECTO DE LA ESTACION CLiMATICAAL APAREAMIENTO EN EL 
NUMERO DE LECHONES AL NACIMIENTO EN CERDAS NULIPARAS. 

VARIABLE DE ESTACION 
RESPUESTA 

NORTES SECAS 

NUMERO TOTAL DE CERDAS 35 28 

NUMERO DE CERDAS QUE 
PARIERON, 28 25 

NUMERO DE LECHONES 
NACIDOS TOTAL: 
(vivos y muertos) 9,3 ± OAa 10,8 ± OAb 

NUMERO DE LECHONES 
NACIDOS VIVOS 8,5 ± OAe 10,0 ± 0,5d 

PESO DE LA CAMADA 
AL NACIMIENTO, kg, 13.9 ± 0,6e 15,9 ± 0,6d 

Medias de mfnimos cuadrados ±error estandar. a,b letras distintas indican diferencia entre medias dentro del 
mismo renglon (p<O.01) c,d letras distintas indican diferencia entre medias dentro del mismo renglon 
(p<O.05). 

DISCUSION. 

EI peso corporal y edad de las cerdas al 
segundo y tercer estro, no difirio entre dietas 
y estaciones climaticas, Las cerdas 
seleccionadas mostraron un bajo peso con 
relacion a su edad, AI respecto, se ha 
documentado (21), que se requiere de una 
edad y peso minimo para que las cerdas 
puedan lograr su primer estro, Aunque no 
esta establecido el umbral minimo de peso 
y edad para que las cerdas muestren la 
pubertad; se tienen evidencias que cerdas 
con un peso entre 70 y 116 Kg Y una edad 
de 150 dias 0 mas, inician su pubertad en 
un intervalo similar, cuando son expuestas 
por primera vez a la presencia de verracos 
maduros sexualmente, Por consiguiente, el 
peso y edad de las cerdas en este estudio 
no interfirio con la respuesta productiva. 
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EI mayor numero de lechones nacidos, 
cuando las cerdas recibieron la dieta con 
melaza, coincide con los resultados de un 
trabajo efectuado previamente con cerdas 
nuliparas, en donde estas fueron alimentadas 
con melaza, durante un cicio estral previo al 
estro estudiado (4) y con el aumento en el 
numero de ovulaciones logrado (3) cuando 
cerdas nuliparas recibieron dietas con 
melaza (50 % de inclusion en la dieta), Sin 
embargo, en otro estudio (18) no se 
detectaron diferencias en el numero de 
lechones nacidos al parto su bsecuente, 
cuando se suministraron dietas con melaza 
(37 % de la dieta) a cerdas primiparas y 
multfparas durante la lactancia (duracion 
25±0.4 dias) y los primeros 10 dias 
posdestete, AI parecer, el nivel de inclusion 



y el tiempo de exposici6n a la melaza, puede 
determinar la magnitud de los cam bios 
endocrinos y (0) metabolicos que ocurrenen 
las cerdas y por consiguiente, en la 
manifestacion de un efecto final sobre su 
funcion productiva y (0) reproductiva (19). 

Debido a que las dietas experimentales se 
proporcionaron durante una etapa previa a la 
etapa en que se determina el numero de 
ovulaciones, y al hecho de que durante la 
gestaci6n ambos grupos experimentales 
fueron alimentados en forma similar, el 
incremento en el numero de lechones 
nacidos en las cerdas alimentadas con 
melaza, puede ser explicado por un aumento 
en el numero de ovulaciones provocado por 
el consumo de dietas altas en melaza (3). 
Sin embargo, hasta el momenta no se ha 
generado la informacion que aclare, el 
mecanism~ por el cual las dietas con alto 
contenido en melaza provocan un incremento 
en el numero de ovulaciones y en el numero 
de lechones nacidos. No obstante, existen 
antecedentes que muestran que en las 
cerdas ocurren adaptaciones metabolicas. 
Por ejemplo, una reduccion pospandrial en 
la concentracion de glucosa serica en 
cerdas en lactaci6n, que consumen una dieta 
adicionada con 28 % de jarabe de maiz, con 
alto contenido en fructosa (90 % en base 
seca), con respecto a otro grupo de cerdas 
que recibio 22 % dextrosa en la dieta: (22) y 
endocrinas, por ejemplo, un incremento en 
la concentracion de progesterona al 
momento del destete en aquellas cerdas 
alimentadas con dietas conteniendo 
melaza, com parada a otras que recibieron 
una dieta en donde la fuente suplementaria 
de energla en la dieta fue el marz y el aceite 
durante la lactancia (19), en funcion de la 
fuente de energia consumida. 
Se ha sugerido (23), que el consumo de 
dietas altas en melaza, provoca un estado 
hiperinsulinemico en las cerdas. AI parecer, 
la insulina puede tener un papel fisiol6gico 
importante en el control de la ovulacion. va 
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que se ha demostrado que puede 
incrementar el numero de pulsos de LH (2) 
Y la concentracion serica de LH y FSH, 
cuando a las cerdas se les aplica insulina 
exogena (0,1 Ullkg de peso corporal). 
acompariado de un alto consumo de energia 
(9.96 Mcal de EM/dia) Alternativamente, la 
in~ulina tambien puede actuar directamente 
para incrementar la diferenciaci6n y funci6n 
de las celulas de la granulosa, aumentando 
la respuesta de estas celulas a FSH in vitro 
(24), de tal modo que, la insulina puede 
rescatar fol iculos destinados a sufrir atresia 
y por consiguiente. aumentar el numero de 
fol[culos preovulatorios (25) 

Las cerdas apareadas durante la epoca 
climatica de nortes, independientemente de 
la dieta, mostraron una reducci6n en el 
numero de lechones nacidos, cuando se 
comparal'On con las cerdas que se aparearon 
en secas. Sin embargo, el diserio de este 
estudio no permite aclarar las causas de 
esta diferencia; pero es probable que, las 
condiciones ambientales que prevalecen en 
una determinada estaci6n afecte uno 0 varios 
de los factores relacionados con el numero 
de lechones al nacimiento: concentraci6n 
serica de progesterona (8, 13), seleccion y 
dominancia folicular (26), numero de 
ovulaciones (13) Y desarrollo embrionario 
(27,28). Con relaci6n a la progesterona, se 
ha detectado una menor concentraci6n 
serica de esta hormona, en las cerdas que 
se encuentran gestantes durante la estaci6n 
de otorio con respecto a las otras 3 
estaciones, la significancia fisiol6gica de este 
hallazgo no ha sido aclarada (8) Sin 
embargo, en las cerdas nuliparas prepuberes 
expuestas a estres calorico, se ha detectado 
una mayor concentraci6n plasmatica de 
progesterona, asociada a un retraso en la 
aparici6n de la pubertad (13). En el caso del 
desarrollo folicular, el proceso de selecci6n 
y dominancia folicular se altera en vacas 
expuestas a estres cal6rico, al reducirse el 
diametro del follculo dominante y el 



contenido de fluidq folicular. En cerdas se 
requiere documentar si ocurre algo similar 
(26). EI numero de ovulaciones en cerdas 
nulfparas expuestas a estres calorico ha 
resultado similar con relacion a un grupo 
control (9.3±5.1 vs 12.1 sin embargo, 
es notable la diferencia entre grupos (13). 
EI numero de anormalidades embrionarias 
(microcefalia, ausencia de somites y 
pliegues neurales abiertos), se incrementa 
al exponer a los embriones a temperaturas 
elevadas (38 vs 41 C; 27). Mientras que, los 
explantes de endometrio porcino cultivados 
in vitro muestran un alto porcentaje de 
mortalidad (89%) a una temperatura de 41 
C, en relacion al grupo control (96%, 38 C), 
sugiriendo que un incremento en la 
temperatura materna, tiene un efecto 
negativo sobre la funcionalidad del 
endometrio (28). Por consiguiente, se hace 
necesario establecer la participacion de 
factores de tipo climatico, tales como la 
temperatura y humedad ambientales, con la 
reduccion en el numero de lechones 
nacidos, asociada a la estacion climatica. 

Se puede concluir que la inclusi6n de un nivel 
alto de melaza (52 %) en la raci6n de las 
cerdas nuliparas, durante el perfodo previo a 
la monta, incrementa el numero de lechones 
nacidos de manera independiente a la 
estacion climatica del ano. 
Una segunda conclusion derivada de este 
trabajo es la deteccion de una reducci6n en 
el numero de lechones nacidos en las 
cerdas nuliparas apareadas en la estaci6n 
climatica de nortes, con respecto a la de 
secas. 
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INFLUENCE OF SEASON OF THE YEAR 
AND SUGAR CANE MOLASSES AS 
ENERGY SOURCE, ON NUMBER OF 
PIGLETS BORN IN GILTS. 

SUMMARY 

The objetive of the present study was to determine the effects 
of season of the year and source of energy in diet offered to 
gilts during an estrus cycle on gilt perfonnance. Sixty three gilts 
were used in a randomized 2x2 factorial experiment. Diets 
differing in energy sources: 70.4% grain corn (COR) or 51.7% 
cane molasses (MOL). and season: dry (DRY) or rainfall and 
winds (RAI) seilson were the main effects. Treatments were 
randomly assigned from second to third estrus. During the 
second estrus cycle, experimental diets were offered in restricted 
amounts providing equal levels of other, to result in identical 
nutrients (differing with energy density). Gilts were allowed to be 
bred by a boar 2.8±0.1 times. Number of piglets born and born 
alive were greater (p<0.05) for the MOl than COR gilts (p<O.Ol). 

Number of piglets born and born alive (p<O.05) was greater for 

gilts bred in dry than RAI. Gilts fed MOL during an estrus cycle 
prior to breeding delivered more piglets born and born alive than 
COR, independently of season of year. 

KEY WORDS: Gilt. Molasses, Number of piglets born, Sea
son of year. Reproductive performance. 
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