
Nota de Inves1lgacl6n 
HABITOS DE AMAMANTAMIENTO DE LECHONES EN CLiMA 


TROPICALa 


RESUMEN 

En una serie de observaciones hechas en La 
Posta, Paso del Toro, Ver., con clima tropical 
subhumedo Awo, se evalu6 el efecto de a1gu
nas variables ambientales sobre la frecuencia 
de amamantamiento de los lechones. Se usa
ron un total de 72 camadas de cerdas a10jadas 
en instalaciones de tipo frente abierto, en piso, 
durante un lapso de 12 meses. Las observa
ciones se corrieron, para cada cerda y cama
da, por peri6dos de 24 h en los dras 1, 7, 14 Y 
21 de lactaci6n. La media en el' numero de 
amamantamientos por dra fue de 28.46 ± 5.6, 
resultando en un intervalo de 50 min, aunque 
se encontr6 que el numero de amamanta
mientos fue mayor durante la noche (20.00 a 
08.00 h, P< 0.05: 14.9 VS 13.5). EI intervalo 
entre amamantamientos no se afect6 por la 
epoca del ai'lo 0 la temperatura ambiental 
(P > 0.1 0), quiza porque esta ultima fue muy 
estable y siempre sobre la zona de termoneu
tralidad de la cerda (Rango: 17 - 29!!C). La 
humedad ambiental en cambio tuvo una rela
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ci6n dlrecta con el numero de amamanta
mlentos durante el dra (P < 0.01) Y a medida 
que se increment6 la lactancia. Los Intervalos 
entre amamantamientos fueron mayores 
(P<0.01). EI tamai'lo de la camada tambien 
tuvo una relaci6n directa con el numero de 
amamantamientos (P<0.01), siendo la ecua
cl6n que mejor defini6 la respuesta en el nu
mero de amamantamientos {Y): Y = 29.79
0.135 (X1) + 0.542 (X2), en donde X1 es el dra 
de lactancia y X2 el tamai'lo de la camada. 
Estos resultados p.ermitiran un mejor disei'lo 
de los experimentos en los que se incluyan los 
efectos de la producci6n de lache de las cer
das en amblentes tropicales. 

La producci6n de leche de cerda, no 
puede ser determinada comola de los 
bovinos par ordeno manual 0 meca
nic08, ya que para eI ordeno manual 
es requerido el estfmulo del l~h6n 
sobre la ubre ~ra la completa eyec
ci6n de la leche y en forma mecanica 
se requiere de una maquina ordeiia
dora con un numero de pezoneras y 
estructura adecuada a la ubre de la 
cerda, ademas de que la cerda debe 
ser restringida en sus movimientos 
para mantenerla en pje. Aunado a 10 
anterior, en ambos metodos, se hace 
necesaria una Inyecci6n ,Intravenosa 
de oxitoclna, modificando la respues-
ta en relaci6n a la estimulaci6n y or
dena ejercidos par los lechones. 

EI unico metodo relativamente 
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conflable de medlr la cantldad de le
che que produce la cerda al dla es 
pesar a Ia cerda 0 su camada antes y 
despues de cada amamantamlento. 
Pesara la cerda tlene eI inconveniente 
del Intenso movimiento del animal y 
su gran tamaf'lo que no permlte eI uso 
de basculascon la preclsl6n necesa~ 
ria para detectar los pequelios cam
bios de peso. EI pesar a la camada 
pareee ser 10 mas adecuado. 

En estudlos reallzados en varios 
parses. se ha encontrado que la cerda 
da pe amamantar cada 50-60 mlnu
tos • 10 que da entre 24 y29 ocaslones 
diarias con Intervalosde descanso en- . 
tre ellos. esto obllgarla allnvestlgador 
a realizar pesajes cada hora. 10 cual 
es poco practico y laborloso. hacien
dose necesarlo' eI acortar eI numero 
de observaclones. Para lograrlo se re
quiere contar con una estimaci6n del 
numero de amamantamientos por dla 
Y la reillcl6n que tlenen con los facto
res que10 pueden influlr. Esta Informa
cl6n se ha generado en zonas de cli
ma templado 0 en camaras 
cllmaticas. perc a la fechs no exlste 
Informacl6n del efecto que tiene en 
cerdas y sus camadas un clima tropi
cal sobre los Mbltos de amamanta
miento. Por 10 que este trabajo tuvo 
como objetivo el dilucidar eI numero 
de amamantamientos por dla y su re
lacl6n con factores amblentales. Infor
maci6n que podra apllcarse en el 
planteamiento de trabajos de investi
gaci6n en los que se desee medir la 
produccl6n de leehe en cerdas balo 
condiciones tropicales. 

EI estudlo se lIev6 a cabo en eI 
Campo Experimental "La Posta" de 
Paso del Toro, Ver.• locallzado en una 
zona tropical subhumeda con un cll
ma AWo con una preelpitacl6n pluviaf 
media anual de 1200 mm y una tem
peratura media de 262 C. 

Se utilizaron 72 camadas prove

nlentesde63 cerdas hlbrldas (Landra
ce x Duroc) con un promedlo de 1.6il 
partos prevlos. Las cerdas fueroll alo
ladas en corraletas parldero (8 m·) de 
tlpo frente ablerto, provlstas con ba
fiera, comedero de canoa, bebedero 
autornatlco y nldo de cementa con un 
fooo de 100 watts. a manerade lecho
nera. barras de tubo protectoras para 
los leehones y. como cama. se dot6 a 
los corrales 'con vlruta de madera. 

Las cerdas se vigilaron los dras 1, 
7, 14 Y21 de lactancla de las 08.00 a 
las 07.59 horas del dra slgulente. Du
rante este lapso, se reglstr6 el numero 
de amamantamlentos y la hora de Inl
cio y termino de cada uno de ellos. Se 
tom6 como Inlcio del arnamantamien
to cuando todos los lechones aptos 
masaleaban la ubre y 1a cerda comen
zaba a emltir sonldos guturales rftml
cos caracterrstlcos del amarnanta
miento; eI final podiatener 3 variantes: 
a) Ia cerda se levantaba; b) los lecho
nes perdlan ellnteres y se separaban 
de la madre; c) los leehones se que
dan dormldos en su lugar, 10 que·se 
detect6 por falta de activldad de los 
maxUares. 

EI tlempo de vigilancia fue de 96 
horas por cerda y 6912 horas de ob
servacl6ntotal. EI trabajo se real1z6 de 
marzo a febrerci, a fin de medir las 
posibles variaclones estaclonales 
exlstentes. 

. Durante eI trabajo, se reglstr6 Ia 
temperatura media y la humedad am
biental en un higroterm6grafo (mode
10 5qN. Corporaci6n Bendix. Baltimo
re, MD, USA),locaIlzado a-SO m de los 
corrales de parlc16n reglstrandose los 
datos en los dlas en que se vlgll6 a 
cadacerda 

Se revis6la Influencla de humedad 
relativa, temperatura ambiente. dla de 
lactancia, numero de parto, numero 
de leehones y cicio clrcadlano sobre 
eI numero de amamantamlentos, asr 



como su relacl6n con su peso pe la 
camada al dla 21. 

Los resultados fueron someildos a 
un anallsis de regresl6n simp-Ie, multi
ple y varianza segun el casos, 

De acuerdo a 10 observado el pro
medio de amamantamientos p~r dla 
fue de 2B.46±5.6 resultando en un 
promedio de 50 mlnutos entre un 
amamantamiento y otro, 10 que con
cuerda con 10 en~ontrado por otros 
grupos de trabajo ,aunque se obser
v6 una alta variaci6n (CV 19.6%) 
dada p~r dlferentes factores. Las cer
,das dieron de amamantar mas veces 
p~r la noche (20.30 a OB.OO h) que p~r 
el drs (14.9vs. 13.5, PSO.05); quiz8 se 
debi6 a que, siendo el manejo y la 
alimentaci6n gene~1 de la granjadiur
nos, durante la noche los animales se 
encontraban mas tranquilos. 

Cuando se revisaron las relaciones 
que guarda el numero de amamanta
mientos con las variables ambientales 
(Cuadro 1) se encontr6 que la tempe
ratura durante el dra de observaci6n 
no tuvo influencia sobre el numero de 
amamantamientos, cabe seiialar que 
la variacl6n en temperatura fue mrni
ma y se mantuvo en un rango entre 
los 17 y 2gQC, 0 sea por arriba de la 
zona termoneutral de la cerda, que es 
de alrededor de 15QC3. Aparentemen

te debldo a que las cerdas estaban en 
'un ambiente fuera de su zona de con
fort, no se detectaron efectos de la 
temperatura, misma que fue relativa
mente estable. 

P~r otro lado, a medlda que se 
increment6 la humedad relativa, se 
increment6 el numero de amamanta
mientos pordra (r=0.17, PsO.Ol). En 
climas calldos a mayor humedad rela
tiva la temperatura ambiente efectiva 
se Incrementa, 10 que acerca a los 
lechones a su zona de termoconfort 
en la que la camada aumenta su acti
vldad y por 10 tanto el numero de 
amamantamientos1. Sin embargo, la 
regresi6n multiple entre humedad, 
temperatura y numero de amamanta
mientos p~r dra no mostr6 slgnifican
cia (r =0.03). 

A medlda que avanz6 la lactancla, 
los intervalos entre amamantamlen
tos se hlcleron mas ampllos (r =0.24, 
PSO.Ol). hecho que se relaciona con 
la poca capacldad gastrlca del reclen 
nacldo y su elevado gasto energeti
c07

• Confundldo con el concepto an
terior. se encuentra el numero de le
chones aI momenta de la observaci6n, 
ya que a mayor edad de la camada. 
menos lechones (r=0.21, PSO.Ol). 
De todo esto, se desprendeque el 
tamaiio de la camada estS muy rela

CUADR01. 


COEFICIENTES DE CORRELACION ENTRE EL NUMERO DE AMAMANTAMIENTOS Y ALGU· 

NAS VARIABLES AMBIENTALES EN CAMADAS DE LECHONES EN UN CUMA TROPICAL 


Variable n 
Humedad relativa 
Temperatura media 
Dfas en lactancia 
Numero de parto de la cerda 
Numero de lechoneS/camada 
Peso dellech6n al dia 21 
Peso de la camada al dfa 21 
Mortalidad en la camada 

0.07 
-0.24· 
-0.21 
-0.23· 
0.14 
0.19 
0.17 

288 
288 
288 
,72 
288 
72 
72 
72 

*La correlaci6n (r) se encontr6 significativa (P< O.ot). 
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cionado con eI numero de "tetadas" 
dlarlas (r=0.23, P:S0.01), de 10 que se . 
deduce que los lechones estaran lac
tando con mayor fracuencla.. 

Dado queeI dfa de lactancla. tama
no de la camada y numero de ama
mantamientos por dra estan muy rela
cionados entre sr, se requirl6 
determinar la acuacl6n que relaciona
ra estas tres variables y sa encontr6: 

Y == 29.79 - 0.135 (X1) + 0.542 (X2) 

endonde: 

Y = Numero de amamantamientos 
pordfa 

X1 = Dfa de lactancla 

X2 = Numero de lechones 

Con una correlacl6n de 0.32 
(P:S0.05), demostrando que con es
tosdos factores se esta determlnando 
en gran medida el numero de ama
mantarrt~ntos por dfa y expllcan en 
gran parte eI porque de la relaci6n 
entre numero de parto yfrecuencia de 
amamantamlento promedlo p~r lac
tancla (r=0.21). 

La cerda conforme avanza en 
edad va madurando su sistema lacteo 
secretor, al mismo tiempo que produ
ce camadas mas numerosas, de ma
nera que a mayor numero de lecho
nes, las respuesta es una mayor 
cantidad de leche producida sin afac
tar el numero de amamantamlentos 
pordfa. 

Sedebe hacernotarqueeI numero 
de "tetadas" por dfa no influy6 sobre 
eI peso de la camada, eI peso prome
dlo dellech6n y la mortalidad al dfa 21 
de lactancla (r=0.19, -0.14 y 0.17), 
por 10 que probablemente no tengan 
una relacl6n directs con la produc
ci6n lactea, como se ha demostrado 5 

por la correlaci6n que existe (43%) 
entre la ganancla de peso de la cama

da y la produccl6n de lache de 18 
cerda. 

De esta manera, en granjas con 
matemldades de tlpofrente abierto en 
cllma tropical, sa tienen estimadores 
conflables del numero de amamanta· 
mientos y por 10 tanto bases firmes 
para 'estudios posterlores de medl· 
cl6n de la produccl6n de lache de la 
cerda, 0 de sus efectos sobre la ca
mada. 

SUMMARY 

Series of observations at "La Posta~ experi
mental Station, in Veracruz State, with a sub
humid (Awo) tropical environment, were follo
wed to evaluate the effect of some ambient 
variables on the nursing frecuency of piglets. 
A total of 72 litters of sows housed in a solid 
concrete floor, open front facility were used in 
a lapse of 12 months. Observations were made 
per sow and litter in 24 h periods on days 1,7, 
14 and 21 of lactation. Overall number of suck
lings per day mean was 28.40 ± 5.6, resulting 
in a nursing interval of 50 min, but there was 
greater (P<O.05) suckling activity during the 
night (20.00 to 08.00 h): 14.9 VS 13.5. Nursing 
periods were not affected by season or envi
ronmental temperature, probably due to the 
fact that temperature was relatively stable and 
always over the thermoneutral zone of sows 
(year range was 17 - 29QC). Ambient humidity 
showed a direct relationship with number of 
sucklings during the day hours (P <0.01) and 
as piglets age increased, nursing activity in
creased as well (P < 0.01). Utter size also had 
a direct relationship with number of sucklings 
(P<0.01). Best fit was obtained using the fo
llowing equation to predict nursing activity (Y): 
Y = 29.79 - 0.135 (X1) + 0.542 (X2). where X1 
is day of lactation and X2 litter size. These 
results will enable a better experimental de
sign in those cases where sow milk production 
or It's effects are included in observations un
der tropical environments. 

LlTERATURA CITADA 

1 CUARON I.,J.A., CHAPPLE, R.P. yEAS
TER, R.A., 1983. Suplementaci6n de ami

. noacidos a cerdas gestantes, interaooio

nes con temperatura ambiental al 

momento del parto. Memorias de la Reu

nl6n de Investigaci6n Pecuaria en Milxico, 

Milxico,D.F.:651-655. 



2 FRASER, D., 1980. A review of the beha
vioral mechanism of milk ejection of the 
domestic pig. Applied Animal E1h91ogy, 
6:247. 

3 HAFEZ. E.SE, 1968. Adaptation of domes
tic animals. l' Ed. Lea & Feblger, Phlladelfia, 
U.S.A.: 290-292. 

4 HARTMAN, DA y POND, W.G., 1960. De
sing and use of a milking machine for sows. J. 
Anlm. ScI. 19:780. 

5 LEWIS, A.J., SPEER, V.C. y HAUGHT, D.G., 
1978. Relationship between yield and com-po
sition of sows milk and weight gains of nursing 

pigs. J. Anlm. ScI. 47:634. 

6 SNEDECOR, G.W. y COCHRAN, W.G., 
1967. M6todos estadfsticos. l' Ed. C.E.C.SA 
M6xico: 175-190. 

7 STHEPENS, D.B., 1971. The metabolic rate. 
of newbom pigs in relation 10 floor insulation 
and ambient temperature. Anlm. Production 
13:303. 

8 VAN SPAENDONCK, R.L., VAN SHOO
BROCK, F.V., 1964. De1ermination of1he milk 
yield of sows and correlation for loss of 
weight due to metabolic process of piglets 
during suckling. Anlm. Production 6:119. 

http:C.E.C.SA

