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SUMMARY

RESUMEN

El estudio se realizó en la Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, con el objeto de evaluar el
comportamiento productivo de cerdas gestantes en un sistema a campo alimentadas con dos dietas. El servicio a
la cerda se realizó por inseminación artificial. Se usó dos dietas como tratamiento bajo un diseño totalmente
aleatorizado, la dieta (A) a base de recursos tradicionales (maíz-soya), y la dieta (B) formada por recursos no
tradicionales (raíz de yuca, follajes de yuca y morera, y aceite de palma). Se utilizaron 20 cerdas de la línea genética
Camborough 22. Se utilizaron 18 potreros (600 m2/potrero) con predominio del Swazi (Digitaria swazilandesis
Stent) y divididos con cerca eléctrica. Se utilizaron “parideras portátiles flexibles”. Las características de ellas
fueron: estructura de metal con los laterales de madera, techo de zinc con cubierta aislante; de 1.90 x 2,20 x 1,70
(ancho x largo x alto). Las variables medidas fueron: días de gestación, ganancia de espesor de grasa dorsal,
ganancia total de peso, ganancia diaria de peso (GDP), consumo de alimento, conversión de alimento, lechones
nacidos vivos y peso de la camada al nacer. Los resultados arrojaron diferencias (P<0,05) para días de gestación,
con reducción para las cerdas que consumieron la dieta B. Las demás variables no mostraron diferencias (P>0,05).
Se concluye que en cerdas cuya gestación se lleve a campo, se pueden alimentar con dieta alternativa, sin afectar
las variables de comportamiento productivo, con la consecuente mejor sustentabilidad del sistema.
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PRODUCTIVE BEHAVIOR OF PREGNANT SOWS FED WITH
TWO DIETS IN AN OUTDOOR SYSTEM

The study was carried out in the Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, in order to evaluating
the productive behavior of sows pregnant in a system to outdoor fed with two diets. The service to the sow was
carried out for artificial insemination. It was used two diets like low treatment a completely randomized design,
the diet (A) with the help of traditional resources (corn-soya), and the diet (B) formed by non traditional
resources (cassava root, cassava foliages and mulberry and palm oil). It was used 20 sows of the genetic line
Camborough 22. It was used 18 paddock (600 m2/paddock) with prevalence of the Swazi (Digitaria swazilandesis
Stent) and divided with close electric. It was used «flexible portable maternity house.» he characteristics of them
were: metal structure with the lateral  wooden, roof of zinc with insulating cover; of 1.90 x 2.20 x 1.70 (wide x
releases x high). The variables measures were: days of gestation, gain of thickness of dorsal fat, total gain of
weight, GDP, food consumption, food conversion, alive born pigs and weigh from the litter when being born. The
results threw differences (P <0.05) for days of gestation, with reduction for the sows that consumed the diet B.
The other variables didn’t show differences (P>0.05). It concludes that in sows whose gestation is taken to
outdoor, they can feed with alternative diet, without affecting the variables of productive behavior, with the
consequent better sustentability of the system.

KEY WORDS: pregnant sows, outdoor system, alternative diets.

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CERDAS GESTANTES EN UN
SISTEMA A CAMPO ALIMENTADAS CON DOS DIETAS
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INTRODUCCIÓN

La producción estabulada de cerdos en Latinoamérica
en general y Venezuela en particular se caracteriza por
altos costos en instalaciones y alimentación, alta concen-
tración de animales en pequeñas áreas y un preocupante
nivel de contaminación, que determinan que la empresa
porcina sea menos viable en su ejecución; en este senti-
do, el desarrollo rural sustentable en áreas tropicales ha
sido definido por la FAO como “el manejo y conservación
de los recursos naturales y la orientación del desarrollo
tecnológico y de las políticas institucionales hacia la sa-
tisfacción de las necesidades humanas en el presente y de
las futuras generaciones”; por tanto, la producción ani-
mal sustentable debe estar basada en la implementación
de tecnologías que sean económicamente viables, social-
mente aceptables, inocuas para el suelo, agua y los recur-
sos genéticos de la zona (plantas y animales) y además
consideren el bienestar de los animales (Sansoucy, 1993).
Como consecuencia, es necesario plantear sistemas de
instalaciones de menor costo que justifiquen su uso a
través del comportamiento productivo, confort del ani-
mal, disminución de los problemas ambientales con ten-
dencia hacia la agricultura orgánica y que el producto al
mercado presente una buena perspectiva de
comercialización (González et al., 1999).

La tendencia actual en la producción de cerdos en los
países tropicales se basa en los sistemas sustentables,
que conlleva cambios en los esquemas de producción,
haciendo uso de recursos alternativos para la alimenta-
ción y variaciones en el manejo que permitan el abarata-
miento de las instalaciones. En general, se puede decir
que a mayor nivel de confinamiento, mayor será el reque-
rimiento de capital y por ende los costos de producción.
Es posible que la implementación de modalidades alterna-
tivas de producción a campo, permitan la reducción im-
portante en los costos de producción de cerdos; por lo
que se hace necesario evaluar el comportamiento produc-
tivo de los cerdos en más condiciones de manejo. Por ello
surge la necesidad de probar e investigar nuevas tecnolo-
gías adaptadas a las condiciones propias de nuestro país,
y, por ende, se logre una producción de cerdos intensiva
de buena rentabilidad y mayor sustentabilidad. En este
sentido, el objetivo de este trabajo es evaluar el comporta-
miento productivo de cerdas gestantes en un sistema a
campo alimentadas con dos dietas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en la Facultad de Agronomía de la
Universidad Central de Venezuela. Se utilizaron 20 potreros

(600 m2/potrero) establecidos de gramíneas con predomi-
nio del Swazi (Digitaria swazilandesis Stent) y divididos
con  cerca eléctrica. Se proporcionó un área sombreada en
cada potrero, a través de “parideras portátiles flexibles”.
Las características de ellas fueron: estructura de metal con
los laterales de madera, techo de zinc con cubierta aislan-
te; de 1.90 x 2.20 x 1.70 (ancho x largo x alto) a similitud del
modelo Uruguayo (Vadell y Barlocco, 1995), y algunas
adiciones del modelo argentino, español y mexicano. Las
tuberías para el suministro de agua fueron enterradas a
20 cm por debajo de la superficie. Cada uno de los puestos
dispuso de un comedero individual y un bebedero tipo
chupón para suministro de agua ad libitum. Se utilizó fo-
llaje deshidratado de morera y yuca (pecíolo, lámina, ápi-
ces) y raíz de yuca; fueron repicadas y deshidratadas al
sol hasta alcanzar peso constante, molidas en un equipo
de martillo con tamiz de 0,5 mm. Las demás materias primas
necesarias fueron adquiridas en casas comerciales espe-
cializadas. Se utilizaron 20 cerdas de la línea genética
Camborough 22 (Landrace x Yorshire) de 83 ± 2 kg, dividi-
das al azar en dos lotes de 10 hembras (10 hembras/dieta).
La detección de celo se realizó dos veces al día, 8:00 a.m. y
4:00 p.m., con la presencia de verracos adultos. El acos-
tumbramiento a las dietas comenzó al segundo celo y se
dividieron aleatoriamente al tercer celo y 140 kg a cada
puesto individual, para ser inseminadas al cuarto celo, con
semen de granja especializada. Las cerdas se anillaron en
el hocico, pesadas y hechas las mediciones de grasa dor-
sal (a través de aparato de ultrasonidos); al momento del
servicio y al día 110 de gestación. El parto ocurrió de ma-
nera natural en cada potrero sin atención personalizada y
se garantizó el consumo de calostro, al día de nacidos se
realizó la limpieza general, se cortó dientes, colmillos y
cola, se identificaron y pesaron individualmente a los le-
chones. El programa de alimentación fue elaborado tenien-
do como referencia los esquemas de consumo suministra-
dos por Tokach (2001) y Carrión y Mendel (2001). Se obtu-
vo el consumo de alimento por la diferencia entre la ración
dejada y la ración ofrecida el día anterior. Se utilizaron dos
dietas que constituían los tratamientos; (dieta A) a base
de recursos tradicionales (maíz-soya) y, (dieta B) a base de
recursos no tradicionales (raíz de yuca, follajes de yuca y
morera, y aceite de palma), en un diseño completamente al
azar. Las dietas fueron balanceadas en el programa
NUTRIONR (1999) según los requerimientos de la gesta-
ción (NRC, 1998) (Cuadro 1), realizando un análisis
bromatológico respectivo. Las variables medidas fueron:
días de gestación, ganancia de espesor de grasa dorsal,
ganancia total de peso, ganancia diaria de peso, consumo
de alimento, conversión de alimento, lechones nacidos
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vivos y peso de la camada al nacer. Los cambios de grasa
dorsal, fueron medidos a través de un equipo de ultrasoni-
do de sonda óptica “Hennessy Grading Probe 4”. Con los
datos se comprobó los supuestos del análisis de la varianza
y se realizó el análisis de varianza para grupos de datos
con igual número de repeticiones, de un solo criterio de
clasificación (Steel et al., 1997). En aquellas medias donde
hubo diferencias (P<0,05) se realizó prueba de media de
rangos múltiples de DUNCAN (Duncan, 1995). Se utilizó el
programa estadístico Estatixtis versión 8.0 para ejecutar
los análisis correspondientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos
durante la evaluación, en el mismo se observa que los días
gestación tienden a disminuir con el consumo de la dieta
alternativa (P<0,05), probablemente debido al alto nivel de
fibra total contenido en estas dietas y el disponible en los
potreros (Carter et al., 1987). Sin embargo, no se han en-
contrado efectos negativos o positivos debido a la inclu-
sión de fibra en las dietas de gestación sobre los rendi-
mientos de las reproductoras. Pero se estima que dietas
muy ricas en fibra podrían incrementar la dilatación del
sistema digestivo, aumentando la capacidad de ingestión
durante la fase de lactación y disminuir los problemas de
estreñimiento en las cerdas, la incidencia del síndrome de
mastitis, metritis y agalaxia y los días de gestación
(Thacker, 1990).

Ingredientes Dieta A Dieta B 

Harina de raíz de yuca  - 50,000 

Harina de follaje de yuca - 10,000 

Harina de follaje de morera - 10,000 

Aceite de palma - 6,041 

Harina de maíz amarillo 85,224 10,544 

Harina de soya, 46% 7,797 5,604 

Harina de pescado, 65% 2,800 5,500 

Afrechillo de trigo 1,720 - 

Carbonato de calcio, 38% 0,570 0,122 

Tricalfos 1,193 1,258 

Premezcla de vit+min 0,400 0,400 

DL-Metionina, 99% - 0,129 

L-Lisina HCL, 74% - 0,030 

L-Treonina - 0,061 

L-Triptófano - 0,012 

Sal 0,300 0,300 

Proteína cruda % 14,95 15,18 

Cuadro 1. Porcentaje de participación de cada una de las
materias primas.

Cuadro 2. Medias para las variables evaluadas durante la gestación en cerdas a campo.

Variables Dieta A Dieta B SE P CV 

Días de gestación 113,38  115,00  0,481 0,031 1,19 

Ganancia de espesor de grasa dorsal (mm) 9,00  8,38  0,377 0,260 12,26 

Ganancia de peso (kg) 61,75  60,50 3,487 0,804 16,13 

Ganancia diaria de peso (kg) 0,544  0,527 0,031 0,690 16,12 

Consumo de alimento (kg) 231,50  231,56 0,834 0,917 1,02 

Conversión de alimento  3,861  3,91 0,239 0,899 17,40 

Lechones nacidos vivos  11,38  10,50 1,077 0,575 25,85 

Peso de la camada al nacer (kg) 20,57  18,56 1,877 0,462 27,12 

 Dieta A: Tradicional (maíz-soya);  Dieta B: Alternativa (raíz y follaje de yuca, follaje de morera,    aceite de palma);
P: Probabilidad; CV: Coeficiente de variación. (P<0,05).
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Para las otras variables en estudio no se encontraron
diferencias (P>0,05) entre ambas dietas, resultando en va-
lores de comportamiento productivo en gestación simila-
res en madres gestando a campo; observándose valores
de conversión de alimento similares entre dietas y meno-
res a lo reportado por García et al. (1997). Calvert et al.
(1985), opinan que esto se debe fundamentalmente al nivel
de fibra y la disminución en el consumo total de materia
seca. No obstante, Ramonet et al. (1999) reportaron que el
alimentar las cerdas con altos niveles de fibra, aunque au-
mente la conversión, es beneficioso y busca como objeti-
vos evitar problemas de excesiva ganancia de peso que
puedan traer problemas al momento del parto. No obstan-
te, Le Thi (1999) reporta valores inferiores de ganancia de
peso durante la gestación de 36,9 y 42,0 kg en animales
alimentados con alimento comercial y la incorporación de
30 de follaje de espinaca acuática respectivamente.

Tanto para el número de lechones nacidos vivos como
para el peso de la camada al nacimiento, los resultados
fueron similares entre ambas dietas (P>0,05). Sin embargo,
para el caso de numero de lechones los resultados obteni-
dos son superiores a los reportados por García et al. (1997)
de 8,8 lechones nacidos para hembras que consumieron
dietas con follajes de batata en 20% de incorporación y
similares a los obtenidos por Gomes (2001) con niveles
crecientes de fibra (17 y 34% de FND) de 10 y 10,37 lecho-
nes nacidos respectivamente; así mismo, Le Thi (1999),
reportó 10,2 lechones/camada en cerdas alimentadas con
30% de follaje de espinaca acuática.

Resultados semejantes han reportado otros autores para
cerdas gestando a campo Edwards y Zanella (1996) en-
contraron 11,8; Dalla Costa (1998) señaló 8,4; Dalla Costa
y Monticelli (1999) describieron 9,90 y Vadell (2004), des-
tacó 9,21 lechones nacidos por parto. Sin embargo, González
et al. (2000) en cerdas  gestantes tanto a campo como
confinadas, determinaron que un mayor número de lecho-
nes nacidos a campo en comparación a las confinadas,
relacionando dicho comportamiento con la disponibilidad
de mayor espacio para ejercicio durante la gestación. Dalla
Costa (1998), por su parte, describe que esto se debe pro-
bablemente a una mayor mortalidad embrionaria y estrés
en aquellas madres que tienen menor disponibilidad de
espacio para ejercicio durante la gestación.

CONCLUSIÓN

       Existe la factibilidad del uso de arreglos alimenti-
cios alternativos en la producción de cerdos a campo, ya
que con las dietas establecidas, no se afecta las variables
de comportamiento reproductivo en cerdas gestantes.
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