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1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la producción porcina en el Uruguay ha estado relegada 
a un lugar marginal en la producción agropecuaria nacional como 
consecuencia de un escaso desarrollo tecnológico. políticas de fuerte 
protección a la agricultura que encarecieron la producción de granos (los que 
deberían formar la mayor parte de la dieta alimenticia porcina) y por reservas 
de carácter social, las cuales ccnsideran (en un país de tipicc ccrte ganadero
pastoril) a este tipo de explotaciones como pertenecientes a una baja posición 
en los estratos sociales. 

En 1970 existían en el país 418.709 cerdos de todas las categorías (Censo 
General Agropecuario, 1970); en 1980 las existencias eran de 288.944 cerdos 
(Censo General Agropecuario, 1980); en 1990 alcanzaron las 261.423 cabezas 
(Censo General Agropecuario, 1990). Las causas atribuibles a esta situación 
obedecieron a la baja rentabilidad y a la inestabilidad del rubro, agravado por 
las importaciones de productos porcinos provenientes de países de la región 
y/o extra-regionales y por la carencia de una política nacional para este rubro. 
Esto ha causado el estancamiento del rubro con salida de productores hacia 
otras actividades más seguras y/o rentables, afianzando el papel secundario y 
ccmplementario de los cerdos dentro de los predios productivos y localizando 
la producción en las zonas donde se encuentran subproductos baratos y de 
fácil acceso (molinos agrícolas y empresas lácteas), y próximo a centros 
poblados. 
La producción de cerdos del país se encuentra concentrada en los 
departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia y San José. donde se 
localiza la mitad de las plantas de faena habilitadas y se realiza el 7 4 % de la 
faena total autorizada por INAC (INAC, 1998). 

La producción porcina en el Uruguay es una actividad bastante difundida 
en el ámbito de la actividad productiva familiar y se encuentra presente en la 
mayoría de los establecimientos agropecuarios (23. 737 explotaciones 
agropecuarias -Censo General Agropecuario, 1990). Se desarrolla 
fundamentalmente a través de empresas pequeñas, de carácter estructural tipo 
familiar con fines de autoconsumo, en las cuales la base alimentaria son los 
desperdicios del propio consumo predial, granos de baja calidad y/o derivados 
de carnicerías, panaderías, etc. El 76 % de las explotaciones vinculadas a la 
producción de cerdos tienen menos de 10 cerdos (Censo General 
Agropecuario, 1990). Existen de todas maneras, algunas empresas de carácter 
comercial y/o bien especializadas. Menos del 1 % de las explotaciones 
vinculadas a la producción de cerdos tienen más de 100 cerdos cada una 



(Censo General Agropecuario, 1990). 
Esto determina que la producción porcina en el País se caracterice por ser un 
rubro complementario de otras actividades, siendo esta una de las causas de 
su pobre desarrollo. Prueba de esto es que la contribución del rubro en el año 
1996 es de sólo el 6.5 % del Valor Bruto de Producción (VBP) del sector 
granjero y este último representa el 15.4 % del VBP del sector agropecuario 
(MGAP, 1998). 

En lo que respecta a la ubicación de la producción en la economía de las 
empresas, solo el 7 % de los productores del rubro consideran al cerdo cerno 
única actividad, el 19 % cerno actividad principal, el 41 % como segundo rubro 
y el 33 % como tercer rubro. 

El desarrollo de la producción porcina en nuestro país se ha visto limitado 
por distintos problemas como los referidos al manejo de la piara en su conjunto, 
la materia prima usada para su alimentación, el escaso conocimíento de los 
productores y los (viejos) materiales genéticos utilizados, que afectan en su 
conjunto la calidad del producto final y con ello la eficiencia económica de 
dicha producción. En un concepto moderno de la producción porcina, es de 
esperar que además de materiales genéticos acordes a la obtención de un 
producto de buena calidad, según las actuales exigencias del mercado, la 
alimentación debe estar acorde a este producto. 
El material genético a utilizar es fundamental, debiendo ser este el que mejor 
se adapte a las condiciones de producción (a campo, en confinamiento o 
mixtos). En la selección de dicha genética se deben tener en cuenta 
parámetros de alto impacto en la rentabilidad tales como lo son la conversión 
alimenticia y la eficiencia reproductiva. 

El objetivo del presente trabajo fue comparar el comportamiento 
reproductivo de dos biotipos diferentes, uno nacional, compuesto por cerdas 
híbridas (F1) Landrace X Large White, con verracos Duroc como raza terminal, 
y el otro, un biotipo importado desde España que son las cerdas Delta Híbrido 
y los verracos terminadores Delta Sprint y Della Supremo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 EFICIENCIA REPRODUCTIVA 

la unidad básica de producción de vidas en una explotación ganadera es 
la hembra reproductora. Sobre ella recae la mayor parte de la responsabilidad 
de contribuir a una producción eficaz. En el caso de las especies ganaderas 
prolíficas, esta responsabilidad adquiere su mayor trascendencia ya que la 
eficacia económica del sistema se basa, fundamentalmente, en la propiedad de 
producir el mayor número de vidas por unidad de tiempo. la hembra 
reproductora representa la "máquina matriz" del sistema de producción y su 
eficiencia reproductiva se medirá en función del número de unidades 
generadas de producto por unidad de tiempo (Muñoz, 1996). 
El número de lechones destetados por cerda y por año (LDCA) se considera 
como el principal parámetro para medir tanto la eficacia, como la falla 
reproductiva. Este parámetro incluye dos variables: el número de lechones 
destetados por parto y el número de partos por cerda y por año (García 
Ruvalcaba et al., 1998), cualquier factor que influya a estas variables 
repercutirá en el LOCA 

2.1.1 Número de lechones destetados por parto 

El número de lechones destetados por parto depende del tamaño de 
camada, especialmente del número de lechones vivos, y de la mortalidad 
predestete (García Ruvalcaba et al., 1998). A los efectos del presente trabajo 
se dará más importancia a aquellos factores que influyen el tamaño de camada 

2.1.1.1 Tamaño de camada 

El tamaño de camada esta influido por: la tasa ovulatoria, la tasa de 
fertilización, la mortalidad en gestación y durante el parto (García Ruvalcaba et 
al., 1998). 

La tasa ovulatoria o número de óvulos liberados en cada ovulación 
proporciona el límlte superior del tamaño de camada. Por ende, podría 
suponerse que la tasa de ovulación fuera el factor primario límitante de la 
camada producida. Sin embargo, esto no es así, dado que, con la excepción de 
las cachorras, la tasa ovulatoría en las cerdas normalmente sobrepasa con 
creces los requisitos, ya que la cerda dispone, en cada ovulación de más 
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oocitos de los que es capaz de mantener como embriones viables durante la 
gestación (Hughes y Varley, 1984). Esto es especialmente cierto en las líneas 
de cerdas europeas y altamente especializadas, que han sido seleccionadas 
desde hace muchos años por productividad. 

La tasa ovulatoria (según bibliografía consultada) es afectada por el 
genotipo de la cerda, el número de celo en las primerizas, el número de parto 
en las multíparas y por el nivel nutricional entre otros. 

La tasa ovulatoria se relaciona con la raza (líneas puras o cruzas), nivel de 
endogamia y edad y peso al momento del apareamiento. En las líneas 
endogámicas hay un incremento promedio de 0.8 óvulos del primer estro al 
segundo; la ovulación continúa aumentando (1.1 óvulos más) al tercer periodo 
estrual, pero más allá del cuarto estro pospuberal ocurre escaso o nulo 
incremento. La experiencia reproductiva se correlaciona con la tasa de 
ovulación; las ovulaciones aumentan con la paridad hasta la séptima camada o 
posteriores (Anderson, 1996). 

La tasa ovulatoria se incrementa a medida que va avanzando la edad y/o el 
número de parto de la cerda (Kirk C lar!<, 1986) 

La edad al momento del apareamiento de las cerdas jóvenes se 
correlaciona positivamente con la tasa de ovulación. El peso al momento del 
apareamiento también guarda relación positiva con dicha tasa (Anderson, 
1996). 
Aunque el número de ovulaciones es determinado predominantemente por los 
antecedentes genéticos, por lo general la tasa de ovulación se incrementa al 
aumentar la ingestión de energía (Anderson, 1996). 

La tasa de fertilización o porcentaje de oocitos fertilizados tendrá un 
efecto potencial sobre el tamaño de la camada. En la práctica los índices de 
fertilización son altos, de alrededor de 90-100% (Anderson, 1996; Hughes y

Varley, 1984) y presentan relativamente pocas variaciones. 

La mortalidad embrionaria es un factor importante en el cerdo. Cuanto 
menos 40% de los embriones se pierden antes del parto y la mayor parte de 
esta pérdida ocurre durante la primer mitad de la gestación (Anderson, 1996). 

Según Hughes yVarley (1984), las pérdidas durante la gestación reducirán 
sign�icativamente la camada que se fuera a producir. En condiciones normales 
el 20-40 por ciento de los oocitos fertilizados se perderán durante la gestación. 
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A medida que aumenta el índice de ovulación se incrementa también, el 
porcentaje de pérdidas embrionales. Gran parte de estas pérdidas ocurren en 
la tercera semana de la gestación, en la que se produce la implantación 
embrionaria. Los primeros signos de la unión del embrión al útero aparecen el 
día 13 de la gestación y la implantación se termina hacia el día 24 después del 
coito. 

Según Anderson (1996). en el transcurso de los primeros 18 días de la 
gestación, la supervivencia embrionaria se reduce en un 17%. Hacia el dia 25, 
alrededor del 33% de los embriones han muerto, y el porcentaje se eleva a 
40% hacia el día 50. Aunque las cerdas adultas tienen mayor fecundidad que 
las jóvenes, también pierden una mayor cantidad de sus embriones durante los 
primeros 40 días. 

La capacidad uterina es un factor que regula el tamaño de camada. 
Algunos experimentos de superovulación y transferencia de embriones 
demostraron que si el número de embriones es muy grande en relación con la 
capacidad del útero, la supervivencia embrionaria durante el primer mes es 
alta, pero después se reduce a causa de la insuficiencia placentaria, 
produciéndose la muerte de algunos de los embriones o la disminución del 
crecimiento fetal. Así, la superficie disponible del endometrio limita el tamaño 
de la lechigada (Anderson, 1986). 

Según Buxadé (1984), el verdadero factor limilante del tamaño de camada 
seria la capacidad uterina. que actuará cuando los embriones inicien su 
desarrollo en los cuernos. Es posible que entre los embriones se establezca 
una dura competencia para la utilización de algunas substancias bioquímicas, 
producidas en cantidades limitadas por el útero. 

En Francia; Pére, Dourmad y Etienne (1997) realizaron un estudio en 
cerdas nulíparas de la raza Large IM'lile, para determinar las pérdidas de 
óvulos y de fetos durante la gestación. El resultado de dicho estudio se 
presenta en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Pérdidas de ówlos y de fetos durante la gestación. 

Tasa de ovulación 

Número de fetos a los 35 días 

Número de f�os a los 112 días 

Media 

17.41 

11.97 
9.38 

5 

Stand.EL I Pérdida{%} 
2.40 

3.12 31.7 
2.20 14.6 

1¡46.3 





\la->� .. � \'a 'l,'I,�\� �� i �l.:,'!,.�����\�� .Gil,ir..i� 
(Sierra A/franca, 1980). 

En el cuadro 3 se presentan datos de lechones nacidos vivos y lechones 
vivos a los 21 días de cerdas de las razas Large White, Landrace y Duroc, 
publicados por algunos autores. 

Cuadro 3. Datos de lechones nacidos vivos y lechones vivos a los 21 días de 
cerdas de las razas Large While, Landrace y Duroc. 

:AUTOR. ANO LUGAR 

1 

¡ Síewerdty Santa 

: Cardetlino, 1995 Catarina(Br) 
Alves et al., Santa 
1987 Catarina(Br) 
Milagres et aL, Paraná (Br) 

: 1981 
. Buxadé, 1984 España 

LARGEWHITE 

Nac. 
' 

21 d. ' 

10,02±0,11 Í 6,72±0.11 
1 

10.21±0.08 1 9.21±0.07
' 

10.65 ' 9.58 
' 

1036 : 

LANDRACE 

Nac. 
' 

21 d. 

: 9,53:1:013 8.70±012 
: ' 
' ' 

9.77±0.06 
1

8.96±0,c:6 

' 
10.19 ' 9 .;24 

' 
9."5 

R�smncia: Nac lechones nacidos \IM}S. 21 d. lechol'/8$ '<Mli a k:s 21 días. Br Brasll. 

OUROC 

Nac, 
' 

21 d. 

883::0.16 1 7.15:!:016
1 

9.27:t0,10 1 821.t0.10
' 

9.45 ' 8.21 

' 
' 

En Uruguay, el número de lechones destetados por cerda es relativamente 
bajo: 5 a 7 lechones por parto. Estos datos fueron obtenidos de una encuesta 
realizada por la Facultad de Agronomía (Bauzá et al., 1988). 

Petrocelli, Bauzá y Franco (1994) analizando los registros de producción 
de dos criaderos uruguayos (en los departamentos de Montevideo y Paysandú) 
encontraron que el tipo genético de la cerda afectaba el número de lechones 
nacidos tanto vivos como totales. Las hembras Large While produjeron mayor 
número (P<0,05) de lechones nacidos vivos que las hembras Duroc Jersey, 
Esta diferencia se debió a que esta última presentó una mayor mortalidad 
perinatal (P<0.05) y no a una diferencia en el número total de lechones 
nacidos (P>0.05), Ambos genotipos presentaron menor (P<0.05) prolificidad 
que las cerdas híbridas producto del cruzamiento de esas razas. 

En el cuadro 4 se presentan datos de lechones nacidos vivos y lechones 
vivos a los 21 días de cerdas de las razas Large White, Landrace, Duroc y 
Criolla Pampa, en Uruguay, publicados por algunos autores. 
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Cuadro 4. Datos de lechones nacidos vivos y lechones vivos a los 21 días 
de cerdas de las razas Large Whlte, Landrace, Duroc y Criolla 
Pampa, en Uruguay. 

·--···· 

AUTOR. ANO LUGAR LARGE LANDRACE I DUROC CRIOLLA 
WHITE PAMPA 

Nac. � 21 d. Nac. � 2f d. ! Nac. : 21 d. Nac. 21 d.
Petrocelll, Bauza Mdeo. y 8.73 1 

' , 8.55 : 7.57 
' 

v Franco, 1994 Pavsandú ' ' ' 

Esponday Pando 10.74 I 9,84 9.72 1 952 
' 

' ' 
' ' 

Pélruzzo 1998 ' ' ' ' 

Carrau, Noya y Mdeo. y Flores 9.41 1 
' 

8.00 
1 

, ' ' 

Obreaon 1989 ' ' ' i 

Vadell y Rocha ' ' ' 8.54 ! 
Barlocco, 1997 ' ' ' ' ' 
Referencia: Nac. lechones nac:dos \ilvos. 21 d; lecttones � a los 21 <!las 

El número de lechones nacidos vivos por parto podría ser incrementado 
entre un 6 y un 12 % con la utilización de cerdas híbridas (mestizas), 
comparadas con la utilización de cerdas puras (Buxadé, 1984) 

En el cuadro 5 se presentan datos de lechones nacidos vivos y lechones 
vivos a los 21 días, de cerdas híbridas; publicados por algunos autores. 

Cuadro 5. Datos de lechones nacidos vivos y lechones vivos a los 210 42 
días de cerdas híbridas de las razas Large Whlte, Landrace 
y Duroc. 

AUTOR. ANO LUGAR LWx D'" LWx LR'' 1 LWxLR LRxLW 
Nac. : 21 d. Nac. : 21 d. Nac. : 42 d. Nac. : 42 d. 

Petrocelli, Bauzá Mdeo. y 9.84 ' 8,82 ' ' ' 
"Franco, 1994 Pavsandú ' ' ' ' 

Esponda y Pando ' 1040 : ª"' ' ' 
' ' ' Petruzzo 1998 ' ' ' ' 

Carrau, Noyay Mdeo. y Flores 9.82 ' ' ' ' 
Obreaon, 1989 ' ' ' ' 

Buxadé, 1984 Esn:ffla : ; 10.04 ; 8.45 10_24; 834

'" cr Jzarru;nto indefinido
Referencia; Na,;: itlct,(1)"1$$ nacidos \>M)$ 21 d: lechores •;M>S a los 21 d'.as. 42 d: lecho�es -.fvos a los 42 dlas. 

LW· Large Whlte LR Lant.11au Q; Duroc 

El tamaño de camada es afectado por el número de parto de la cerda 
obteniéndose los mayores valores de lechones nacidos vivos entre el cuarto y
el quinto parto (Anderson, 1996 y Fonseca et al., 1998). 
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aplicación de las prostaglandinas para sincronización de partos, sin embargo, 
esto es insignificante para aumentar el número de camadas por cerda y por 
año (García Ruvalcaba et al., 1998). 

2.1.2.2 Duración de la lactancia 

En tos últimos años, y como consecuencia de nuevos sistemas de manejo 
(destete precoz medicado, destete segregado, lsowean, etc.), la duración de la 
lactación se ha reducido considerablemente, y ha sido uno de los factores 
determinantes para aumentar el número de camadas por cerda y por año 
(García Ruvalcaba et al., 1998). 
Sin embargo estos sistemas de manejo pueden originar (Stephano, 1994 citado 
por García Ruvalcaba et al., 1998): 

-Aumento de intervalo destete-1° servicio.
- Menor tasa de parto.
- Menor tamaño de camada.
- Mayor mortalidad de lechones post destete.
- Menor peso de los lechones al destete.
- Menor ganancia de peso diaria de los lechones post destete.

2.1.2.3 Días no productivos 

Los días no productivos (DNP) se definen como todos los días del año en 
que la cerda no está gestante o en lactación, o sea todos aquellos días en los 
que la cerda está generando gastos, pero no ingresos. 
Los días no productivos suponen un elevado costo para la explotación. Se 
calcula en U$S 2 el costo de cada DNP (García Ruvalcaba, et al., 1997; 
España); además representa una disminución de 0.05 lechones por cerda y 
año y 0.007 camadas por cerda y año (Batista, 1993). 

El costo, de crianza, por lechón disminuye con el aumento del número de 
lechones producidos por cerda y año. Esta disminución de costos será cada 
vez menor en la medida que va aumentando el número de lechones. (Smidt y 
Ellendorff, 1972). 
En el cuadro 8, se presenta la disminución de costo relativo de crianza por 
lechón mediante el aumento del número de lechones producidos por cerda y 
por año, según: Haring et al. (1963)(2) y Witt (1968)(1), (citados por Smidt y 
Ellendorff, 1972). 
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Cuadro 8. Costo relativo de crianza por lechón. 

LechOnes oor cerda v nr r año 12 14 16 18 20 24 

Costo de producción (1) 100 90.2 82,8 77.5 72.7 --

rv'1r leci'!ón (relativo) (2) 100 -- 79 . 67 58 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo fue realizado con los datos obler,i<l<as,en una, ,granja 
dedicada como rubro principal a la cría intensiva de cerµos, en cielo completo. 
Tomándose como base de datos, los registros de la granja .. eir. el periodo
comprendido entre el 1/1/1995 y el 1/6/1998. 

· .... · 

3.1 UBICACIÓN DE LA GRANJA 

La granja está ubicada en el departamento de Canelones sobre la ruta 36 a la 
altura del km. 29,500 (34° LS). La temperatura media en la zona oscila entre 
22. 7°C en enero y 1 O. 7ºC en julio. Las temperaturas máximas absolutas son de 
alrededor de 39°C y se registran en los meses de diciembre, enero y febrero.
Las temperaturas mínimas absolutas oscilan entre -0.5 y 2.8°C y se registran
en los meses de mayo a setiembre. La humedad relativa media supera el 65%
en todos los meses del año, siendo los meses de diciembre y enero los menos
húmedos (68 y 69%, respectivamente) y los más húmedos junio y julio (82%).
La precipitación pluvial se distribuye a lo largo del año con variaciones que
oscilan entre 78 mm en el mes de diciembre y 107 mm en octubre (Dirección
Nacional de Meteorología, 1996)

3.2 PLANTEL REPRODUCTOR 

El plantel de madres existente en esta granja es de 500 animales en 
promedio; al inicio del periodo citado, estas eran cerdas híbridas (Landrace X 
Large White) producidas en el propio establecimiento, (Nacionales). Los 
reproductores machos eran animales puros de las razas Landrace, Large White 
y Duroc, los que se adquirían en cabañas. 

En el año 1996 con la aparición en el país de una línea genética española 
de animales magros, y debido a la necesidad de mejorar la eficiencia de 
conversión alimenticia, así como la calidad de la canal, se comienza a 
incorporar paulatinamente reproductores de este biotipo español (Delta H.) al 
plantel. Los primeros reproductores Delta H. fueron ingresados a la granja en 
noviembre de 1996 y las primeras cubriciones fueron realizadas en diciembre 
del mismo año. Durante el año 1997 la reposición de los reproductores fue 
realizada con cerdas de ambas genéticas, siendo tres veces más la cantidad 
de cerdas Delta H. que de cerdas Nacionales ingresadas al plantel reproductor. 
Durante este mismo año fue cambiado por completo el plantel de machos 
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reproductores, eliminando los Nacionales e ingresando los Delta Sprint. En el 
año 1998 las reposiciones de hembras fueron exclusivamente de cerdas Delta 
H. El plantel de madres al final del periodo estudiado (1/6/1998) estaba
constituido por 509 hembras, de las cuales 176 eran cerdas Nacionales y 333
eran cerdas Delta H.

3.3 MANEJO DE LA GRANJA 

La granja realiza ciclo completo en dos predios separados, en uno se 
realiza la etapa reproductiva y cría de los animales hasta los 30 kg., y en el otro 
predio se realiza el engorde de los animales hasta el peso de faena, es decir 
desde 30 kg. a 100 - 110 kg. 

La detección de celo es realizada 2 veces al día, una por la mañana a las 7 
hrs. y otra por la tarde a las 17 hrs. La detección de celo en los galpones de 
gestación (jaulas), se realiza mediante el pasaje de un verraco por detrás de 
las cerdas y la observación visual de una persona experiente en esa labor. En 
el caso de las cachorras, la detección de celo se realiza colocando las 
cachorras con un verraco joven en un corral, sin dejar que el verraco tenga 
contacto sexual con las cerdas. La granja utiliza exclusivamente inseminación 
artificial para realizar los servicios. Se realizan 3 inseminaciones, a las O, 12 y 
24 horas de la detección del celo. Las cerdas son inseminadas en jaulas 
individuales. El semen para la inseminación es obtenido en la granja, de 
verracos entrenados para la extracción de semen sobre maniquí. Luego de la 
extracción, el semen es filtrado, evaluado visualmente al microscopio y de no 
detectarse anomalías, este es diluido y envasado en frascos de 100 mi. (dosis 
de inseminación). Previo a la dilución se utiliza un espectrocolorímetro para 
poder determinar con precisión una concentración de cinco mil millones de 
espermatozoides por dosis. El semen es utilizado en general en los siguientes 
2 o 3 días post extracción como máximo. 

A las cuatro semanas de la inseminación se realiza la detección de preñez 
por medio de ultrasonido. Las cerdas preñadas, se ubican durante la gestación 
en un galpón con jaulas individuales al que ingresan luego de la confirmación 
de su preñez. Entre 7 a 1 O días previos al parto son llevadas a las salas de 
maternidad. Las salas tienen jaulas individuales para las cerdas y piso 
cale/accionado para los lechones. Los lechones son destetados con 23 a 26 
días de vida en promedio. Las cerdas luego del destete son llevadas a las 
jaulas de gestación donde en general a los 5 días del destete son servidas 
nuevamente. 
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3.4 DATOS RECABADOS 

Para este análisis se partió de una base de datos de 3015 servicios y 2050 
partos con la siguiente información: 

Datos de la cerda: 
- Nº de cerda 
- Fecha de nacimiento
- Biotipo (Nacional o Delta H.)

Datos del servicio: 

- Fecha de servicio
-Verraco
- Resultado del servicio

Datos del parto: 
- Fecha de parto
- Nº de parto de la cerda 
- Lechones nacidos totales
- Lechones nacidos vivos
- Peso de la camada de lechones nacidos vivos

- Datos del destete:
- Fecha de destete
- Lechones destetados
- Peso de la camada de lechones destetados

De los 2050 partos 1344 corresponden a cerdas Nacionales y los restantes 
706 partos corresponden a cerdas Delta H. En el grupo Nacional se cuenta con 
cerdas de hasta a partos, mientras que en el Delta H. se cuenta con cerdas de 
hasta 4 partos. 

Para el análisis comparativo entre los dos biotipos se tomaron los datos de 
segundo y tercer parto para los años 1997 y 1996, dado que las cerdas Delta 
H. se comenzaron a servir a fines de 1996, en el año 1997 hubieron cerdas de
primer, segundo y tercer parto, al igual que las cerdas Nacionales, pero en
1998 no hubieron cerdas Nacionales de primer parto.

15 



3.5 VARIABLES ANALIZADAS 

Las variables estudiadas en este trabajo son: 
-Tamaño de camada (TCA)
-Lechones nacidos vivos (LNV)
-Lechones nacidos muertos (LNM)
-Peso de la camada al nacer (PCAN) se consideran los lechones
nacidos vivos.

-Lechones destetados (LD)
-Peso de la camada al destete (PCAD)
-Fertilidad - partos por primer servicio (P/1 S): calculado como el n•

de partos provenientes de un primer servicio, dividido por 
el n• de primer servicios realizados 
- partos por servicio (PIS): calculado como el n• de partos
obtenidos dividido por el n• de servicios realizados

- Nº de partos por cerda y por año (P/C/A): calculado 
como el n• de partos dividido por el n• de días entre el 
primer servicio y el ultimo destete o repetición de celo, 
multiplicado por 365 (días de un año). 

Los factores estudiados son: 
-Biotipo de los animales (BIOT), nacional (Nacional)

o español (Delta H.).
-Número de parto (NPAR), se utilizó para variables referidas a las

camadas de lechones. 
-Año de servicio (ASER)
-Año de destete (ADES)
-Edad de la cerda {ECER), se utilizó para variables referidas a la

cerda. 
y las interacciones respectivas, 

Para el análisis estadístico se utilizaron modelos lineales generalizados; el 
análisis fue realizado con el Procedimiento General Linear Models (GLM) del 
SAS (1993). 
Las separaciones de medias fueron realizadas por pruebas T. En el caso de 
Preñez al primer servicio se uso la transformación loglt con pruebas de razón 
de verosimilitud. 

En el cuadro 9 se presentan los factores estudiados para cada variable. 
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4.5 PARTOS POR CERDA Y POR A¡;¡O 

El parámetro partos por cerda y por ailo fue influido por el biotipo de la 
cerda (P< 0,002) y la edad de la cerda (P< 0,001 ), encontrándose además 
interacción entre ambos factores (P< 0,002). Los resultados de partos por 
cerda y por año para los distintos factores estudiados se presentan en los 
Cuadros 20a, 20b y 21. 

Cuadro 20a: Medias reales de partos por cerda y por a/lo, por biotipo y 
edad de la cerda. 

• 
• 

. 

----· 

Partos por 
cerda y por aí\o 

BIOTIPO 1 
NACIONAL 
X í n l 

2.23 (397) 

1 

¡ 

í 

DELTA H. 1 
X (n 

2.33 (353) 1 

EDAD DE LA CERDA 
1 a/lo 2 afios 

( n) X in l 

233 (155) 2.23 (406) 

Cuadro 20b: Medias ajustadas de partos por cerda y por año, por biotipo y 
edad de la cerda. 

BIOTIPO EDAD DE LA CERDA 
NACIONAL DELTA H. 1 año 2años 

• (n = 397) (n • 353) (n=155) (n = 406) 
X ±SE x ±SE X ±SE X ±SE 

Partos por 
cerda y por año 2.1 ± 0.057' 2.2 ± 0.037 b 2.2 ± 0.062 • 2.1 ±0.034 b 

Literales diferentes $ignifican diferencias estad1strcamente s19nificativas- {P<0.002) 

Cuadro 21. Partos por cerda y por año, por biotipo y edad de la cerda. 

Biotinn 
Edad de la 1 año 
cerda {n 16) 

x ± SE 
Partos por 

1.6:1: 0.18 d 

cerda por año 

Nacional 
2 años 
(n = 200} 

x :t SE .. - .

3ailos 
(n;; 181} 

X :t SE 

2.1 ± 0.044 « 2A±O.í)48" 

DELTA H. 
< 1 año 1 año 

(n • 8) (n • 139) 
X :t SE X :t SE 

:ts ± 0.22 .1x: 2.3 :t 0.051 b 

. Literales diferentes sagniflcali diferencias e1otad1stieamente &19nifü:ativas (P<0.002) 
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' 2años 
1 (n = 206) 

X ;t SE 

2.1 ±0.041 � 





mantenidos hasta el 7mo parto y para luego descender en partos sucesivos 
(Milagres et al., 1981; Carrau, Noya y Obregon, 1989; Petrocell1, Bauzá y

Franco, 1994; Fonseca et al., 1998). El tamaño de camada observado para 
hembras de segundo y tercer parto en el presente trabajo coinciden con los 
publicados por lrgang et al. (1994): 9.65 ± 0.55; 10.61 ± 2.48 y 9.66 ± 2.81 y

10.58 ± 2.60 lechones nacidos vivos de hembras Landrace y Large White de 
segundo y tercer parto, respectivamente. 

Si se analiza el destete de las cerdas estudiadas, vemos que se mantiene 
la diferencia de un lechón por parto (P<0,001) (8.1 y 9.1 lechones destetados 
para las cerdas Nacionales y Della H. respectivamente). Estos datos coinciden 
en términos generales con lo publicado por otros autores para el mismo tipo de 
híbrido (Buxadé, 1984; Esponda y Petruzzo, 1998). La mortalidad de lechones 
en el periodo nacimiento-destete es similar en ambos biotipos (14%) por lo que 
la diferencia al destete es debida a un mayor tamaño de camada. Las cerdas 
Delta H destetaron 12.3% lechones más que las del biotipo Nacional. 

Como era de esperar, dada la diferencia en el número de lechones nacidos 
vivos y destetados, los pesos de la camada al nacimiento y al destete fueron 
mayores en las cerdas Della H que en las cerdas Nacionales, siendo estos: 6% 
y 13% más para los pesos de la camada al nacimiento y al destete, 
respectivamente. El biotipo Della H. destetó un 12.3% más de lechones y 
presentó un peso de camada al destete 13% mayor que las cerdas Nacionales. 
esto refleja que las cerdas Delta H. destetaron más lechones manteniendo el 
peso individual de los mismos. Estos resultados sugieren que la ganancia 
diaria de peso por lechón durante la lactancia de ambos biotipos fue similar 
(0, 17 kg. de peso corporal diario), 

El porcentaje de parición al primer servicio (partos por primer servicio*100) 
es similar en ambos biotipos dado que los intervalos de confianza se 
superponen. Sin embargo, en el año 1996 se observó que las cerdas del 
biotipo Nacional presentaron un 14% más de parición al primer servicio que las 
hembras Delta H. Es posible que el resultado obtenido con estas últimas 
hembras sea debido en gran medida a problemas de manejo. En primer lugar 
eran solo 11 animales que ingresaron a la granja 20 días antes del inicio de los 
servicios. Además, algunas hembras fueron servidas a muy temprana edad, en 
sus primeros celos. 

Las cerdas Delta H. tuvieron un porcentaje de parición (partos por 
servício*100, promedio para segundo y tercer parto) mayor que las Nacionales 
(P<0,001) (79 y 62% respectivamente). El mayor porcentaje de parición que 
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presentan las Delta H. es uno de los factores determinantes de que estas 
cerdas tuvieran un mayor número de partos por cerda y por año que las 
Nacionales (P<0,01) (2.3 vs. 2.2). 

En el cuadro 22 se comparan los resultados obtenidos en este trabajo con 
los parámetros óptimos para granjas porcinas presentados por Sesti y 
Sobesliansky (1998) en Brasil. 

Cuadro 22. Parámetros óptimos para granjas porcinas en Brasil y 
resultados obtenidos en este trabajo. 

-

PARAMETRO OPTIMO DELTA H. NACIONAL -
Porcentaje de parición 86 79 

. 

62 

Nº de �artos nor hembra por año 2.4 2.3 2.2 

Nº total de lechones nacidos 11.5 11.3 10 2 
Nº de lechones nacidos vtvos 10.8 10.6 9.5 

: Nº de lechones destetados 10.2 9.1 8.1 
-···· 

·w1 de lechones des1etados por' 24.5 21.3 18.1 
_hembra l e,ir año

-~--

Peso de los lechones a los 21 día 6.4 
Peso de los lechones al destete 6.3 6.3 
'23-26 días promedio)* 

. 

� Se calculo divid1end0 el peso de la camada al destete sobre el numero de lechones 
destetados 

Teniendo en cuenta que los datos para los biotipos Delta H. y Nacional son 
dalos de 2do y Ser parto solamente, considero que la mayor distancia entre lo 
observado y lo óptimo para las cerdas del biotipo Delta H. está en el número de 
lechones destetados por cerda. Este desfasaje se debe fundamentalmente a la 
mortalidad pre-destete de lechones. 

Las cerdas Delta H. producen un lechón más que la cerdas Nacionales. 
durante el segundo y el tercer parto, por lo que del punto de vista biológico 
podríamos decir que las cerdas Delta H. son más eficientes en la producción de 
lechones. 

Sería de gran ,nterés el poder hacer un planteo económico sobre la 
incorporación del biotipo Delta Híbrido. para poder recomendar, o no, su 
utilización basados en la utilidad que pueda dejar esta genética. Pero esto no 
será posible hacerlo con total certeza, basados únicamente en los parámetros 
estudiados en este trabajo. Lo cual sería tema de otro trabajo. 
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7. RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue comparar el tamaño de camada al 
nacimiento, el número de lechones nacidos vivos, número de lechones 
destetados, los pesos de la camada viva al nacer y al destete y la ganancia 
diaria de los lechones al pie de la madre, así como la fertilidad de las cerdas y 
el número de partos por cerda y por año producidos por cardas híbridas {F1) 
Landraca x Large While, con verracos Duroc como raza terminal (biotipo 
Nacional), y cerdas Delta Híbrido (Delta H.) y verracos terminadores Delta 
Sprint y Delta Supremo. Se utilizaron los registros de producción de una granja 
comercial dedicada a la cría intensiva de cardos, ubicada en el departamento 
de Canelones (34º LS). Se analizaron los registros de 626 partos, 273 del 
biotipo Nacional y 353 del Delta H. bajo modelos lineales generalizados. Las 
cerdas Delta H de segundo y tercer parto produjeron al nacer (P=0.003) y al 
destete (P=0.0009) un lechón más que las cerdas denominadas como 
Nacionales (10.6 y 9.5 lechones nacidos vivos y 9.1 y 8.1 lechones destetados 
para cerdas Delta H. y Nacionales, respectivamente), sin que este aumento en 
el número de lechones destetados afeclara el peso individual de los mismos 
(6.3 Kg. de peso vivo por lechón). Estos lechones presentaron la misma 
ganancia diaria individual (0.17 Kg.) durante el periodo de lactancia. No se 
observó diferencia significativa en la parición al primer servicio, pero si la hubo 
en el porcentaje de parto (partos por servicio x 100) (P=0.0001), presentando 
las cerdas Delta H. un porcentaje mayor que las Nacionales (79% y 62% 
respectivamente). Las cerdas Delta H. presentaron un mayor número de partos 
por cerda y por año (P=0.0019) que las Nacionales (2.3 y 2.2 respectivamente) 

De acuerdo a los resultados obtenidos las cerdas Delta H. en la segunda y 
tercer camada produjeron al parto y a l  destete un lechón más que las cerdas 
Nacionales, sin que este aumento en el número de lechones destetados 
afectara el peso individual de los mismos. Las cardas Delta H,, además, 
produjeron 0.1 partos más por año que las Nacionales. 

Queda a consideración, la conveniencia económica de la utilización de 
esta linea genética, dependiendo de los demás factores que actúan sobre la 
eficiencia productiva y que no fueron estudiados en este trabajo. 
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8. SUMMARY

The aim of this work was to compare !he litter size. number of piglets born 
alive, number of weaned piglets, weight of the litter al birth and al weaning and 
!he daily weight gain of the piglets as well as !he fertilily of the sows and the
number of litters per sow per year of 2 types of hybrid sows. The first type of
sow was Landrace x Large White (biotype 'National'), with Duroc boars as the
finishing boar and the second type of sow was "Delta Híbrido" (Delta H.) with
"Delta Sprint" and "Delta Supremo" as finishing boars. The information used for
the analysis carne from a commercial pig farm located in Canelones (34' SL),
dedicated to intensive breeding. The data included 626 parturitions, 273 from
National biolype and 353 Delta H. and was analysed with general linear models
procedure of SAS.

Delta H. sows of second and third lltter produced ene piglet more at 
parturition (P=0.003) and al weaning (P=0.0009) !han National biotype sows 
(10.6 and 9.5 piglets born alive and 9.1 and 8.1 weaned piglets for Delta H. and 
National sows, respectively). This increase did not affect !he individual weight of 
!he piglets (6.3 Kg. mean liveweight for both groups). These piglets showed !he
same individual daily weight gain (0.17 Kg/day) during !he weaning period.
There was no significan! difference in the farrowing rate al first service, bul
there was difference in the farrowing rate (P=0.0001), with Delta H. sows having
a higher percentage !han the National sows (79% vs. 62%). Delta H. sows had
a larger number of litters per sow per year (P=0.0019) !han the National ones
(2.3 vs. 2.2).

According to the results the Delta H. sows produced in their second and 
third litter, one piglet more al birth and al weaning !han !he National biotype 
sows. This increase did no! affect !he individual weight of the piglets. 
Furthermore, Delta H. sows produced 0.1 litter more per year than !he National 
enes. 

The possible economical convenience of the use of this genetic line must 
be evaluated taking into account other factors which influence the productive 
efficiency and which were not studied in lhis work. 
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