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I.- INTRODUCCIÓN 

La producción de la cerda vientre es la cantidad de lechones al parto, al año 

o a través de su vida reproductiva. Esta producción  puede ser influenciada por 

factores tales como el tamaño de la camada, intervalo entre partos y el número de 

camadas producidas antes de que la cerda sea desechada (Kroes y Van Male, 

1979). 

 

La entrada de la cerda primípara en el sistema productivo y la optimización 

de su vida productiva depende de la combinación de buenas estrategias: a) 

manejo nutricional,  y b) manejo sanitario; para asegurar una máxima 

productividad en su primer parto y garantizar una buena longevidad productiva 

(Becerra y Trujillo,  2004). 

 

Cumplir con los requerimientos nutricionales para la hembra pre-púber y 

gestantes se reflejará en el comportamiento productivo de la misma. El cómo se 

alimenta a la cerda es tan importante como el contenido nutrimental del alimento 

que se suministra (Jasso, 1998).  

 

Una hembra con buen desarrollo corporal puede concebir y producir su 

primera camada normal, pero si las reservas corporales (grasas) como las 

nutrimentales son deficientes e inadecuadas, no podrá mantener un nivel 

productivo óptimo en los siguientes partos (NRC, 1998; Mota et al. 2004). 

 

Se recomienda que en una cerda primípara de 120 kg reciba 1.8 kg de 

alimento con aproximadamente 5.8 Mcal ED/g día respectivamente. Estas 

cantidades pueden variar algo según la ración empleada y la condición corporal 

del animal (NRC, 1998).  
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Por otro lado, deficiencias de elementos minerales como el zinc, pueden 

causar pérdida de apetito, retardo en el crecimiento, diarrea, lesiones oculares y 

de piel, tardanza en la cicatrización de las heridas y la mala absorción del mineral 

(NRC, 1988, 1998). Aunado a esta situación, la disponibilidad de zinc presente en 

los cereales y proteínas vegetales es baja (Schell y Kornegay, 1996; Hill et al. 

1986). 

 

La utilización de zinc orgánico puede mejorar el comportamiento productivo 

de la cerda primípara. El zinc orgánico posee mayor disponibilidad que la fuente 

inorgánica. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar la 

suplementación de zinc orgánico en la alimentación de cerdas primíparas en el 

último tercio de gestación, por medio de: peso, número del lechón y camada al 

nacer y al destete; ganancia de peso por día por lechón. Determinación de 

contenido de minerales (Ca, P, Cu, Mg y Zn) y metabolitos (Glucosa, creatinina, 

urea, proteínas totales y colesterol) en suero sanguíneo.   

 

 

HIPÓTESIS 

Ho. Cerdas alimentadas con una dieta a base de sorgo y soya sin adición de zinc 

orgánico no mejora su desempeño productivo. 

Ha. Cerdas alimentadas con una dieta a base de sorgo y soya con adición de zinc 

orgánico  mejora su desempeño productivo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Requerimientos nutricionales de la hembra gestante. 

Las necesidades nutricionales de las cerdas en producción difieren en cada 

etapa, por lo que las dietas destinadas para ellas normalmente en la etapa de 

gestación y de lactación, deben estar suplementadas con vitaminas y minerales y 

con un equilibrio tanto proteico como energético para una mejor producción (NRC, 

1998; Caine et al. 2001). 

 

 

En los dos primeros tercios de gestación los requerimientos nutricionales de 

la cerda son muy ligeramente similares a las de mantenimiento. Sin embargo, en 

el último tercio, que en este caso nos interesa; las necesidades fisiológicas se 

incrementan considerablemente ya que en esa etapa se presenta el 70% del 

desarrollo y crecimiento de los fetos (García et al. 2004; Fraga, 1985; NRC, 1998).  

 

 

 

Nutrición de la hembra primípara gestante. 

Una vez cubiertas, las cerdas primíparas deben recibir diariamente de 2 a 

2.5 kg de alimento balanceado con 17% de proteína y 3.2 Mal EN/kg. Ya  que  

continuaran su crecimiento. La ganancia de peso corporal de las cerdas (sin tomar 

en cuenta a los fetos ni a los líquidos) es de alrededor de 35 kg para las jóvenes y 

como máximo 20 kg por gestación para las adultas  (Shimada, 2003). 
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Es de suma importancia alimentar a la cerda primípara durante su periodo 

gestante en el último tercio, es aquí donde el feto experimenta un acelerado  

crecimiento a pesar que su suerte se determina con anterioridad  (Cuna et al. 

1944). La tendencia de aumentar la cantidad de alimento en el último tercio de 

gestación de la cerda mejora la condición de la misma en el periodo de pre-parto y 

lactación (Cromwell et al. 1989). 

 

 

Aumento de peso  de la hembra primípara durante la gestación 

La pérdida de peso de la hembra durante la lactancia varía en función del 

tamaño de la camada, el estado corporal del animal, la cantidad de alimento 

ofrecido y la producción láctea de la misma, es por eso que durante la gestación 

debe acumular suficiente reservas para emplearlas durante esta etapa  (Clowes et 

al. 2003a). Una primípara debe ganar peso  durante la gestación de 45 a 60 kg. 

Este aumento en peso cubre las pérdidas de peso al parto y de la lactación; lo que 

permite que pese aproximadamente lo mismo al destete de la camada que en el 

momento de la monta (Cunha, 1966). De allí la importancia de establecer un buen 

programa alimenticio para tener una mejora productiva y mayores ingresos 

(Scarborough, 1989). 

 

La cerda y su camada 

La cerda puede alimentarse considerando el  número de lechones nacidos: 

4 kg si  tuvo de uno a cuatro lechones y 500 g adicionales por cada lechón. O sea 

que una cerda con cinco lechones recibirá 4.5 kg de alimento; una con seis 

comerá 5 kg y asi sucesivamente. (Shimada,  2003). Sin embargo, NRC, 1998 

recomienda de 5 a 7 kg/cerda/día. 
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El lechón, al nacer recibe el calostro el cual es rico en principios protectores 

contra enfermedades. El consumo adecuado del calostro se enfatiza como un 

factor determinante y asegurar la salud y supervivencia de la camada (Cancellón, 

1980; Fraser, 1984; Goasduf, 2000). 

 

 

Necesidades de minerales. 

Los requerimientos de zinc en aves y cerdos son de 10 a 15 ppm; sin 

embargo, al emplear soya y ajonjolí como fuente proteica, se recomienda 

complementar  con 50 ppm (Shimada, 2003). 

 

Durante las dos últimas semanas de gestación ocurre una deposición 

mineral en la cerda gestante, sobre todo en la última ya que en ésta los  fetos 

experimentan la mayor mineralización, además tiene un efecto directo sobre la 

integridad del epitelio de recubrimiento de la glándula mamaria (Maxon y Mahan, 

1986; Fraga, 1985; FEDNA, 2006) 

 

 

Funciones del Zinc 

El zinc está relacionado con la replicación celular y el desarrollo de 

cartílagos y huesos, participa en numerosos sistemas enzimáticos; es necesario 

para el mantenimiento del crecimiento, metabolismo, una adecuada reproducción 

y regulación hormonal, además es esencial también para la queratinización y para 

las funciones inmunológicas (Dozier, 2004; Merck, 2000). 
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Fuentes de zinc 

El contenido de zinc en cereales y semillas de leguminosas es 

relativamente bajo, la distribución no es homogénea siendo las cubiertas más ricas 

que las partes internas. Por tanto, salvado y gluten son buenas fuentes de Zn y las 

proteínas de origen animal, (FEDNA, 2004). 

 
 
 

El Zinc se encuentra en gran cantidad en la piel, pelo y lana de los 

animales. Algunas enzimas de los animales contienen cinc, como la carbónico 

anhidrasa, carboxipeptidasa pancreática, lactato deshidrogenasa, alcohol 

deshidrogenasa, fosfatasa alcalina y timidina quinasa (Shimada,  2003). 

 

 

Deficiencias del zinc 

Una deficiencia  del zinc ocasiona retardo en el crecimiento por la 

disminución del apetito, diarrea,  lesiones oculares y de piel, ocasionando 

paraqueratosis y tardanza en la cicatrización de heridas entre otras alteraciones. 

Este problema puede agravarse por los altos niveles de calcio en la ración, se 

puede mejorar si se bajan los niveles de calcio y se aumenta el fósforo. Los cerdos 

que reciben raciones suplementadas con altos niveles de cobre, como estimulante 

del crecimiento, tienen mayores necesidades de cinc. (NRC, 1998). También se 

puede presentar reducción del desarrollo de los tendones y otras alteraciones 

óseas (Merck, 2000). 
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Hedges et al., 1976, encontraron que cerdas primíparas alimentadas con 

raciones bajas en Zn (4 a 5 mg/kg) durante el último tercio de gestación ocasionó 

paraqueratosis en algunas de ellas, retardo en el momento del parto y prolongó el 

periodo de éste. Actualmente los minerales traza se emplean no solo para corregir 

deficiencias sino como un mejorador de sistemas productivos. 

 

 

 

Toxicidad del zinc 

Aunque se han publicado casos de toxicidad por  zinc, la mayoría de los 

animales presentan gran tolerancia  a este elemento. Está comprobado que las 

cantidades excesivas del mineral en las raciones reducen el consumo de alimento 

y pueden provocar la deficiencia de otros como el cobre. En términos generales, 

una toma excesiva de zinc raramente causa la muerte aunque se han reportado 

casos de cerdos que murieron después de consumir casi 200 gramos de Zn en 

forma de lactato (Sánchez, 1968). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del área de trabajo 

Este trabajo se realizó en la Unidad Metabólica, Laboratorio de Producción  

Animal, Laboratorio de  Nutrición Animal y  Laboratorio de Vinculación y Desarrollo 

del Departamento de Suelos, en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, 

Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. El clima de la región es BSo kx„(w) (e) que 

se caracteriza por ser seco o árido, el más seco de los BS, con régimen de lluvias 

entre el verano e invierno, precipitación media anual de 225 mm y temperatura 

media anual de 17.7 °C. Sus coordenadas son: 25°22‟ Latitud Norte y  101°00‟ 

Longitud Oeste, a una altitud de  1742 msnm (García, 1987). 

  

 

Distribución de los animales y tratamientos 

Se utilizaron 12 hembras primíparas,  cruza comercial (Yorkshire, 

Hampshire, Duroc y Landrace). Fueron distribuidas al azar en dos grupos de 6 en 

corrales individuales; equipados con comederos  y bebederos automáticos. Como 

suplemento en la dieta se utilizó zinc orgánico  (Availa®Zn 100 de Zinpro) en el 

último tercio de gestación (35 días antes del probable parto)  conformando el 

grupo testigo T1 sin adición de zinc (SZ) y T2, 30 g de zinc/100 kg de alimento 

(CZ) (Cuadro 1) 
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Alimentación y manejo de la cerda y su camada 

Se ofreció 2.0  y 4.0 kg/día de alimento en el periodo gestante  y lactación 

respectivamente, de acuerdo a tablas 10-7 y 10-9 de composición de alimentos 

NRC, (1998). El alimento se ofreció por la mañana a la misma hora (9:00 - 9:30). 

La cerda se pesó al día del destete.  

 

Cuadro 1. Composición química y energética de la dieta suplementada con 

zinc orgánico* para alimentar a cerdas primíparas en el último tercio de 

gestación. 

Nutrimentos (%) Base húmeda Base seca 

Humedad 10.25 ------------ 

Materia seca total 89.75 100 

Cenizas 5.89 6.56 

Grasas 2.57 2.86 

Fibra cruda 3.30 3.68 

Proteína 18.25 20.33 

Extracto libre de nitrógeno 69.99 77.98 

NDT 83.53 93.07 

ED Mcal/kgMS 3.68 4.10 

EM Mcal/kgMS 3.53 3.93 

* Availa Zn 100 de Zinpro® 

NDT= Nutrientes digestivos totales 

ED= Energía Digestible 

EM= Energía Metabolizable  

Mcal/kgMS= Megacalorías por kilogramo de materia seca  

La dieta se preparó a base de sorgo y soya suplementada con 30 gr/ton de Availa Zinc 100 de 

Zinpro® 
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Al momento del parto se identificó los lechones (por muescas) y se  tomó el 

peso individual del lechón. Esta práctica se repitió al día de destete (25 días de 

edad promedio). Los 25 días de lactantes, los lechones solo recibieron dieta 

líquida. La ganancia de peso total se obtuvo por diferencia del peso al destete y al 

nacer, y la ganancia diaria por división de peso al destete entre los días de prueba. 

 

Toma de muestras de sangre de lechones al destete 

Tres lechones de cada camada fueron seleccionados al azar. A cada uno 

se le tomó muestras de sangre. La sangre se dejó en reposo media hora para 

posteriormente centrifugarlas y separar el suero  para su posterior análisis.  

 

El suero se analizó en un Espectofotómetro GenesysTM para determinar el 

contenido de metabolitos  (Glucosa, creatinina, urea, proteínas totales y colesterol)  

y en un Espectofotómetro de absorción atómica AA-1275 series Varian para 

determinar el contenido de minerales (Ca, P, Cu, Mg y Zn). 

 

Composición y análisis químico de la dieta 

Las dietas  fueron isoproteicas e isoenergéticas conteniendo un  20.33 % 

proteína y 3.93 Mcal EM/kg MS para gestación (Cuadro 1).  Muestras de alimento 

fueron analizadas para determinar materia seca total (MST) a 105° C, Se analizó 

el extracto etéreo (EE). El contenido de proteína cruda (PC) fue analizado según el 

procedimiento Kjeldahl, % N x 6.25 (AOAC, 1997). El contenido de energía 

metabolizable (EM) se estimó de acuerdo a (Crampton y Harris, 1969).  
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Análisis estadístico 

Para analizar estadísticamente los resultados de número y peso del lechón 

y la camada al nacer y al destete; ganancia diaria de peso, por ciento de destete y 

mortalidad y peso de la hembra al destete; así también para el contenido de 

metabolitos y minerales en suero sanguíneo fueron evaluados usando el  Sistema 

de Análisis Estadístico (SAS® versión 9.0), con el procedimiento General Linear 

Models (GLM),  utilizando un análisis de varianza para un diseño completamente 

al azar con dos tratamientos e igual número de repeticiones, considerando a cada 

repetición (cada cerda) como una unidad experimental (Stell y Torrie, 1980). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Peso del lechón,  la camada y número de lechones por camada al nacer 

Estadísticamente, los resultados obtenidos no presentan ninguna diferencia 

significativa (P≥ 0.05).  Sin embargo numéricamente  los lechones nacidos de 

cerdas suplementadas son ligeramente 0.15 kg más pesados que las que no se 

suplementaron (Cuadro 2). Lechones por camada en cerda SZ obtuvo 0.9  lechón  

y en peso de la camada 0.43 kg más. Al comparar estos valores con los resultados 

obtenidos por Jaime, (2006), al evaluar dietas en cerdas gestantes en segundo y 

tercer parto, sin adición de zinc; T2, 18.2 g de zinc/100 kg de alimento, T3, 36.3 g 

de zinc/100 kg de alimento. Se observan similar comportamiento. El número y 

peso de lechones al nacimiento no fue diferente entre tratamientos (P≥0.05). 

García et al. (2006a) encuentran diferencia (P≤0.05) entre el número de lechones 

al nacer al utilizar altos niveles de Biotina en cerdas púberes y gestantes. Además 

estos investigadores no encuentran respuesta en peso del lechón al nacer. Todo 

lo contrario el testigo tuvo un promedio de peso de 1.326 kg mientras que el 

tratamiento con mayor contenido en Biotina disminuyó hasta 0.113 kg de peso al 

nacer con respecto al tratamiento testigo. Los niveles de zinc utilizados por 

Hedges et al. (1976), al trabajar con cerdas primíparas suplementadas con 4 y 5 

ppm de zinc en el último tercio de gestación; provocó problemas de la piel 

paraqueratosis en algunas de ellas, retardo y prolongación del parto. 

  

Peso del lechón, de la camada y número de lechones por camada al 

destete 

No se encontraron diferencias significativas (P≥ 0.05) en las variables peso 

del lechón, de la camada y número de lechones por camada al destete. 

Numéricamente existe una diferencia contrastante. Para el grupo testigo produjo 1 

lechón más por camada al destete; 0.67 y 10.99 kg más para peso del lechón y 

peso de la camada respectivamente (Cuadro 2). 
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Incremento de peso total y por día por lechón 

La variable incremento de peso total por lechón, no se encuentra diferencia 

significativa (P≥0.05). Para los dos grupos se tiene un incremento de 3.51 kg. Para 

la variable incremento por día tampoco se presenta diferencia (P≥0.05) (Cuadro 

2). Sin embargo numéricamente para el grupo testigo los resultados son más altos 

que los del tratamiento.  

 

 

Destete  y mortalidad (%) 

Existe una relación entre el porcentaje de destete y  el porcentaje de 

mortalidad; entre menor es el porcentaje de mortalidad mayor es el porcentaje de 

destete (Cuadro 2). Estadísticamente estas dos variables no presentan ninguna 

diferencia significativa (P≥0.05). Pero numéricamente el grupo testigo tiene mayor 

porcentaje de destete (2.7 % más). Comparándolo con los resultados obtenidos 

por Jaime, (2006), obtuvo mejores resultados con 18.2 g zinc /100 kg  de alimento 

que con los de este experimento (30.0 g zinc/100 kg de alimento). El peso de la 

camada al destete fue de 45.6, 66.02 y 47.01 para T1, T2 y T3, respectivamente. 

Al destete, la ganancia de peso (kg/d) por lechón así como el número de lechones 

destetados y la mortalidad (%) no fue afectado por la adición de zinc. Concluye 

18.2 g zinc/100 kg de alimento de cerdas suplementadas con zinc puede mejorar 

el peso al destete de la camada. Tampoco observaron García et al. (2004) 

diferencia estadística (P≥0.05) al utilizar cromo L-metionina en cerdas primerizas 

gestantes. Estos investigadores concluyen que la adición de cromo L-metionina 

(0,300 y 600 ppb), no mejoró el número y peso de los lechones al nacer, ni al 

destete. 
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Peso de la cerda al destete 

Una cerda primípara en lactación requiere un promedio de 5.0 kg diarios de 

alimento, unos 800 g de proteína y 14.0 Mcal EM/día (NRC, 1998). En el caso que 

nos ocupa, de acuerdo a la dieta ofrecida, las cerdas consumieron 5.0 kg de 

alimento por día, 1000 g de proteína y 19.65 Mal EN/día. Quizá pareciera un 

consumo elevado de nutrimentos y energéticos. Pero esta situación obedece al 

contenido de nutrimentos de la leche de la cerda durante las primeras semanas es 

mucho más exigente que el depósito de nutrimentos en los fetos e membranas 

placentarias durante el periodo de gestación. 

 

El peso de la cerda al destete presentó diferencia significativa (P≤0.05). Los 

pesos de las cerdas al destete fueron 117.8 y 143.8 kg; para tratamientos SZ y CZ 

respectivamente. El grupo de cerdas que recibió el zinc orgánico en su dieta tuvo 

22.0 % mayor peso que las cerdas del grupo testigo. Las cerdas primíparas en 

gestación ganan aproximadamente, 25 kg de peso durante este periodo y cerda 

de 20 kg por los productos de la concepción (fetos, membranas fetales, líquido, 

etc) lo cual representa un incremento de peso aproximado de 45.0 kg en el 

periodo de gestación. Sin embargo, por lo general, las cerdas que ganan más 

peso en gestación, son las que pierden más peso en lactación (NRC, 1998). Se 

pudiera correlacionar con número de lechones por camada al nacimiento y al 

destete. 

 

La densidad energética y el contenido proteico de la leche de la cerda son 

muy altos; sólidos totales 19.4 %, grasa 7,2% y proteína 6.1%. Por otro lado, si el 

consumo de energía de la dieta no es adecuado para mantener las demandas de 

mantenimiento y producción de leche, la cerda llega a agotar sus reservas 

corporales.  Por lo tanto, el tejido podría movilizarse para proveer los nutrimentos 

necesarios para producción de leche (NRC, 1998). 
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Cuadro 2. Peso del lechón, de la camada y número de lechones al nacer y al 

destete; incremento de peso total y por día por lechón; porciento de destete 

y mortalidad, y peso de la cerda al destete. 

Variables Testigo 

Cinc
*
 300 g/Ton. 

Alimento EE F>P 

Lechones totales al nacer (#) 61 56 ---- ---- 

Lechones/Camada al nacer (#) 10.2 9.3 1.239 0.645  

Peso del lechón al nacer (kg) 2.045 2.197 0.143 0.470  

Peso de la camada el nacer (kg) 20.86 20.43 2.157 0.634  

Lechones totales al destete (#) 51 45 ---- ---- 

Lechón/Camada al destete (#) 8.5 7.5 1.025 0.506  

Peso del lechón al destete (kg) 5.97 5.30 0.225 0.062  

Peso de la camada al destete (kg) 50.72 39.73 5.245 0.190  

Incremento total /lechón (kg) 3.92 3.10 0.284 0.068  

Incremento/día/lechón (kg) 0.157 0.124 0.012 0.050  

Porcentaje de destete % 83.33 80.65 0.126 0.971  

Porcentaje de mortalidad % 16.67 19.35 0.115 0.984  

Peso de la cerda al destete (kg) 117.75 143.83 6.489 0.018 

 
 
* = Availa Zn 100 de Zinpro® 
EE=  error estándar 
F>P= significancia 
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Metabolitos en suero sanguíneo de lechones al destete 

No se encuentra diferencia significativa (P≥0.05) entre las variables (Cuadro 3). 

Pero analizándolos numéricamente se presentan valores de glucosa dentro de los 

límites normales. El contenido de urea (mg/dL) se encuentra cerca al límite 

inferior. La creatinina presenta contenido normal en el suero sanguíneo. Sin 

embargo, existe una mayor concentración de colesterol en lechones del grupo 

testigo y ambos valores están por encima de los normales. En cuanto a las 

proteínas totales tanto el grupo testigo como el grupo suplementado reportan 

concentración menor a los valores normales (Merck ,2000). García et al. (2004) no 

encuentran diferencia significativa (P≥0.05)  con la adición de cromo L-metionina 

entre los tratamientos al analizar metabolitos. La suplementación no afectó el perfil 

de metabolitos. Similares resultados reportan (Matthews et al. 2001; Mooney y 

Cromwell, 1997; Ward et al. 1997), los que señalan que se trataron cerdos en 

crecimiento para analizar glucosa, urea, colesterol y proteínas totales; no 

encontraron efecto sobre urea, colesterol, glucosa. García et al. (2006b) reportan 

niveles promedio en glucosa  para ambos sexos ligeramente inferiores a los 

rangos normales (66.4 – 116.1 mg/dL) de concentración normal reportados por 

Merck, (2000). De igual manera, al evaluar concentración de glucosa y colesterol 

en suero, estos fueron afectados por (P≤0.05) por el nive de cromo L-metionina en 

la dieta. El nivel de glucosa se redujo hasta un 16 % cuando los cerdos recibieron 

cromo en la dieta. Los valores para ácido úrico, creatinina, urea y proteínas totales 

(García et al. (2006b) no fueron diferentes entre sí (P≥0.05) y se encuentran 

dentro de los rangos reportados (Merck, 2000)  
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Cuadro 3. Metabolitos en suero sanguíneo de lechones al destete. 

Variables Testigo Cinc 300 g/ton EE P>F 

Valores 

normales 

Glucosa (mg/dl) 77.41 78.552 6.2902 0.9010 66.4-116.1 

Urea (mg/dl) 77.64 84.89 5.2114 0.3541 82-246 

Creatinina (mg/dl) 2.12 2.098 0.0552 0.7852 0.8-2.3 

Colesterol (mg/dl) 179 165.92 10.8473 0.4186 81.4-134.1 

Proteínas totales (g/dl) 48.458 55.13 3.1489 0.1724 58.3-83.2 

 
EE=  error estándar 
F>P= significancia 
 
 
 

 

 

Electrolitos en suero sanguíneo de lechones al destete 

Al analizar los resultados obtenidos en suero sanguíneo de lechones 

provenientes de cerdas suplementadas con zinc orgánico, no se encontró 

diferencia significativa (P≥0.05); excepto el cobre (P≤0.01) que fue altamente 

significativo (Cuadro 4). Esto indica que las demás variables en estudio (fósforo, 

calcio, magnesio y zinc) no se afectaron por la adición de zinc a la dieta. A nivel 

metabólico solo pequeñas fracciones de CA, Mg y P y la mayor parte de Na, K y Cl 

se encuentran como electrolitos en los líquidos orgánicos y en los tejidos blandos 

(Bondi, 1988). Sin embargo el contenido del fósforo en ambos grupos se 

encuentra sobre los niveles normales. El calcio se encuentra bajo el nivel normal. 

El valor del magnesio y zinc están a menos del valor mínimo normal.  
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El cerdo requiere cobre para síntesis de hemoglobina y para la síntesis y 

activación de diferentes enzimas oxidativas necesarias para el metabolismo 

normal (Miller et al. 1981). Una deficiencia de cobre conlleva una pobre 

movilización del hierro, una hematopoyesis anormal y pobre queratinización y 

síntesis de colágeno, elastina y mielina. La concentración de cobre en suero 

sanguíneo fue baja tanto para el testigo como el grupo tratado con zinc. Los 

valores están debajo del nivel mínimo normal requerido.     

 
 

Cuadro 4. Minerales en suero sanguíneo de lechones destetados. 

Variables Testigo 

Cinc 300 g/Ton. 

Alimento EE P>F 

Valores 

normales 

Fosforo (ppm) 19.604 17.75 0.9322 0.1973 5.5- 9.3 

Calcio (ppm) 11.164 8.862 1.2176 0.218 93-115 

Magnesio (ppm) 0.788 0.82 0.0562 0.6977 23-35 

Cobre (ppm) 0.096 0.054 0.0064 0.0017 0.7-1.4 

Cinc (ppm) 0.016 0.026 0.0068 0.3276 0.5-1.2 

 
 
EE=  error estándar 
F>P= significancia 
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Figura 1. Numero y peso del lechón al nacer y peso de la camada al nacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número y peso del lechón al destete y peso de la camada al destete. 
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Figura 3. Incremento de peso total y por día por lechón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4. Destete y mortalidad (%) 
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 Figura 5. Peso de la cerda al destete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Metabolitos en suero sanguíneo de lechones al destete. 
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Figura 8. Minerales en suero sanguíneo de lechones al destete. 
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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos la adición de zinc orgánico en la 

dieta para cerdas primíparas en el último tercio de gestación no mejoró la 

producción de las mismas. De igual manera el comportamiento de los lechones al 

nacer y al destete no fue afectado por la suplementación de este mineral a la 

dieta. Se requiere realizar más ensayos metabólicos para con estos animales, tal 

vez empleando otros niveles  de este mineral en la dieta para gestación y 

lactación. 
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VI.- RESUMEN 

Se utilizaron 12 hembras vientres primíparas, cruza comercial (Yorkshire, 

Hampshire, Duroc y Landrace) para evaluar el efecto de la suplementación de  

zinc (300 g/ton alimento) sobre el comportamiento productivo de estas (desde 35 

días antes del parto hasta el destete de la camada). El experimento se llevó a 

cabo en las instalaciones de la Unidad Metabólica de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro en Buenavista, Saltillo, Coahuila, México, de agosto a 

marzo del 2009  al  2010 respectivamente. Dicho comportamiento productivo se 

evaluó de acuerdo al peso del lechón, de la camada y número de lechones al 

nacimiento y al destete; incremento de peso/lechón, total y por día; porciento de 

crianza y mortalidad, y peso de la cerda al destete. La dieta utilizada fue a base de 

sorgo, soya, vitaminas y minerales (20.33 % proteína y 3.93 Mcal EM/kg MS para 

gestación y lactación). Los tratamientos fueron de la siguiente manera: 0.0 y 30 

g/100 kg de alimento, establecidas en dos grupos (T1 y T2) respectivamente. No 

se observaron diferencias significativas (P≥0.05) en las variables; peso del lechón,  

la camada y número de lechones por camada al nacer y al destete; Incremento de 

peso/día/lechón; metabolitos y minerales en suero sanguíneo, únicamente en la 

variable peso de la hembra al destete que hubo  diferencia (P<0.05).  

 

PALABRAS CLAVE  

Cedas primíparas, Zinc orgánico, gestación, lactación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de varianza del número de lechones por camada al nacimiento 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 2.08333333 2.08333333 0.23 0.6447 

Error 10 92.16666667 9.21666667   

Total 11 94.25000000    

C.V. 31.14% 

 

Anexo 2. Análisis de varianza del peso del lechón al nacimiento 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 0.06900833 0.06900833 0.56 0.4704 

Error 10 1.22628333 0.12262833   

Total 11 1.29529167    

C.V. = 16.51159 % 

 

Anexo 3. Análisis de varianza de peso de la camada al nacimiento. 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 6.900635 6.900635 0.2473 0.634 

Error 10 279.048340 27.904835   

Total 11 285.948975    

C.V. = 31.62% 
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Anexo 4. Análisis de varianza de número de lechones por camada al destete. 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 3.00000000 3.00000000 0.48 0.5059 

Error 10 63.00000000 6.30000000   

Total 11 66.00000000    

C.V.  31.35% 

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza del peso del lechón al destete 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 1.34670000   1.34670000 4.43   0.0616 

Error 10 3.03986667 0.30398667   

Total 11 4.38656667    

C.V. = 9.790172  % 

 

Anexo 6. Análisis de varianza de peso de la cada al destete. 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 323.447266 323.447266 1.9594 0.190 

Error 10 1650.705078 165.070511   

Total 11 1974.152344    

C.V. =  28.88% 
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Anexo 7. Análisis de variación del incremento de peso total 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 2.02540833 2.02540833 4.19 0.0680 

Error 10 4.83828333 0.48382833   

Total 11 6.86369167    

C.V. = 19.81232  % 

 

Anexo 8. Análisis de varianza de incremento de peso por día 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 0.00440833 0.00440833 4.96 0.0500 

Error 10 0.00888333 0.00088833   

Total 11 0.01329167    

C.V: 19.33292 % 

 

Anexo 9. Análisis de varianza porciento de destete. 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 0.00013333 0.00013333 0.00 0.9709 

Error 10 0.95386667   0.09538667   

Total 11 0.95400000    

C.V:   24.70779  % 
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Anexo 10. Análisis de varianza de porcentaje de mortalidad 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 0.00003333 0.00003333 0.00 0.9841 

Error 10 0.79813333 0.07981333   

Total 11 0.79816667    

C.V:   81.10408   % 

 

 

Anexo 11. Análisis de varianza de peso de la cerda al destete 

F.V. G.L. S.C C.M. F P>F 

Tratamientos 1 2041.020833 2041.020833 8.08 0.0175 

Error 10 2526.208333 252.620833   

Total 11 4567.229167    

C. V. 12.15219 % 

 


