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RESUMEN

El fin del presente trabajo es evaluar los parámetros producti
vos y reproductivos del cerdo Pelón Mexicano que se explota
en el estado mexicano de y'ucatán, para contribuir en el estudio
de su caracterización y apoyar el programa de rescate y con
servación genética que se realiza a su favor. La piara consta de
20 hembras y 5 sementales y se utilizó la información de 92
lechones. La alimentación es a base de concentrados comple
mentado con frutas, hortalizas y restos de cocina. El estro se
detecta a través de un programa de control de celos y no se
apoya a la hembra durante el parto. Los lechones se identifican
y se pesan en las primeras 24 horas postparto y después e
continúan pesando hasta 1 s 120 días de edad. Los resultados
se analizan mediante estadística descriptiva y se construye
una curva de crecimiento. El peso vivo promedio al nacimiento
va de 860 g a 9.6 kg a 120 días de edad, mientras que el creci
miento diario promedio va de 66 a 83 g en función de la edad.
La fecundidad global (94.8%), días abiertos (68), e intervalo
entre partos (175.4 días) s n óptimos, mientras que el tamano
de camada (5.7) y peso de camada al nacimiento (4.9 kg) son
inferiores a los valores reportados para el cerdo Pelón en otras
regiones de México. El c ",rdo Pelón en Yucatán presenta un
crecimi nto lineal aunque lento en los primeros cuatro mes s
de vida. El destete brusco sin alimentación previa controlada
provoca una caída del cTl",cimiento en los primeros 15 días
postdestete. Las hembras presentan poca aptitud producti a
pero con cualidades reproductivas rescatables.
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SUMMARY

The objective of this work is to assess both productiv and
reproductive parameters from Mexican hairless pig raised in
Yucatan (Mexico), to contribute to the study of the physical
characterization and to support the programme of rescue and
genetic preservation of this breed. Twenty femal s, 5 boars
and 92 piglets were considered for this study; feeding is based
on commercial concentrate supplemented with fruits, sorne ve
getables and human food rests. An oestrus control prograrnrn
is carried out to detect it; sows do not receive any human
assistance during farrowing. Piglets are identified and weighted
within the first 24 hours post delivery and periodically until
120 days old. Results are analyzed by descript:ve statistics
and a growth curve was built. The mean live weight at birth is
0.86 kg and 9.6 kg at 120 days ofage; the mean daily gain is in
the range from 66 to 83 g depending on their age. Sorne param 
ters showed optimal values: fertility (94.8%), open days (68),
in terval between births (1 75.4 days); in contrast, 1itter size
(5.7) and litter weight (4.9 kg) are smaller than those values
reported for hairless pig in other areas of Mexico. Mexican
hairless pig from Yucatan shows a linear, although slow, growing
during the first 4 months of age. A sudden weaning, without
previous control of feeding, causes a drop on growing during
the first 15 post weaning days. Sows show poor productive
performance but they have reproductive qualities that may be
r scued.
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TRODUCCIÓ
La carne de cerdo se ha posicionado en la
primera preferencia de la población mun
dial, y es consideradajunto con la de pollo
la de mayor consumo global, represen
tando ambas el 44% (García, 2002). La
carne de cerdo representa una fracción
importante en la dieta dellnexicano, es
pecialmente en las poblaci ones de la Pe
nínsula de Yucatán (López el al., 1999).
En México en la década de los och ntas
la población porcina explotada corres-

pondió al sistema famil iar o de traspatio
en más de un 50 a 60%, actualmente,
dicho porc ntaje ha disminuido, entr las
principal s causas sobr sale la presión
económica y la ac 1 rada presión demo
gráfica qu ha acontecido en los últimos
años (FAO 1997). st ~ nómeno, a su
vez, ha ori ntado a la producción porci
na hacia la obtención d carne magra y al
empleo d animales d razas y lín as
genéticas m joradas g néticamente, 10
cual le ha restado importancia a la pro-

ducción tradicional de traspatio (García,
2002). La población porcina d traspa
tio juega un papel fundam ntal en todo
el mundo, los cambios climáticos y la
contaminación, han orillado a los inves
tigadores de todas las naciones a tomar
medidas drásticas sobre el tema y hacer
conciencia sobre este fenómeno. Para
ello, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación (FAO), hace un fu rte llamado a
los países para que se unan a los progra-
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mas de R scate y Conservación de los
R cursos Zoogenéticos, especies domes
ticas que día con día se van extingui ndo
(FAO, 1997~ CONABIO 1998; Tornero
el al., 2003). En este sentido, en la Pe
nínsula de Yucatán se cuenta con el Cer
do Pelón Mexicano, genotipo domesti
cado caracterizado por su gran rustici
dad que aprovecha una gran variedad de
alimentos locales, además presenta alta
resistencia al medio y a las enfermeda
des. Sin embargo, ante el crecimiento de
la industria porcina con razas selectas
acontecidas en los últimos 30 años en
Yucatán este genotipo ha venido dismi
nuyendo su población hasta reportarse
en peligro de extinción (Sierra, 2003),
aunado a esto, es clara la falta de traba
jos de inv stigación en este genotipo que
permitan su caracterización, y por ende
fomenten su importancia. Ante ello se
cuenta con un programa de rescate y con
servación genética, que consta de cuatro
etapas íntimamente relacionadas, la se
gunda de ellas contempla la caracteriza
ción zootécnica de la población de cer
dos Pelón en el estado mexicano de Yu
catán. Se evalúa el comportamiento del cre
cimiento en los lechones durante el peri0
do de lactancia y postdestete, así como los
parámetros reproductivos más importan
tes de las hembras que conforman el nú
cleo principal del centro de rescate.

MATE~ESYMÉTODOS

El experimento se realizó en la Unidad
de Producción e Investigación Agricola
y P cuaria del Instituto Tecnológico Agro
pecuario No 2, de Conkal, Yucatán, Méxi
co. Ubicada en el km 3 de la carretera
Conkal-Chablekal, la cual se encuentra a
20° 06' y 89° 29' O, con una altitud de
7 msnm. El clima predominante es el cá
lido subhúm do, con lluvias en verano
(Awo) (X')(f)(gi), con una temperatura
m dia anual de 26.5°C y una precipita
ción media de 900 mm, de las cuales
aproximadamente el 80% se presenta
entre los m s s de mayo y septiembre
(García, 1981). Para este experimento se
registraron un total de 18 camadas en
hembras de genotipo cerdo Pelón Mexi
cano (Sus seroja) qu integran el núcleo
bas d 1centro d r scate. Se util izó la
información de 92 lechones que nacieron
en 1p riada comprendido del 9 de oc
tubre d l 2003 al 02 de julio del 2004.

De los cuales 50 fu ron machos y 42
hembras. El destete ocurrió en los pri
m ros 45 días de edad. La piara estuvo
compuesta de 20 hembras y 5 s menta
les. El régimen alimenticio d 1pie de cría
consistió en el suministro de un concen
trado con 13 % de PC y 2.0 Mcal. de
EM, más frutas, hortalizas y restos de
cocina como complemento. El estro se
detecto a través de un programa de con
trol de celos, el diagnóstico de gestación
se realizó a los 21 días postservicio, las
hembras gestantes se separaron en co
rrales individuales y se vigilaron estric
tamente. Los partos ocurrieron sin ayu
da y solamente al finalizar este se reali
zó un pequeño manejo. En las primeras
3 horas de nacidos los lechones recibie
ron su primer pesaje, inmediatamente,
se recorto el cordón umbilical (dejando
un trozo de una pulgada) sin atarlos.
Posteriormente fueron tratado con tin
tura de yodo (solución al 2%). El siguien
te manejo consistió en cortar los dientes
aciculares o lupinos, localizados a los
lados de los maxilares superior e infe
rior, con dos de ellos arriba y dos abajo
en cada lado de la cabeza. Enseguida, se
identificaron mediante el sistema de
muescas en ambas orejas (Buitragoa,
1977; Richard, 1989). A los tres días se
les aplicó una inyección intramuscular
de hierro de 200 mg y, post riormente se
pesaron a los 15,30,45,60,75,90,105,
120 y 135 días; con previo ayuno de 12
horas.

Para determinar el peso vivo dios 1 
chones se utilizó una bascula tipo roma
na (capacidad de 20 kg). Para el registro
de la información se utilizó una cédula
de campo y formatos de r gistros para
los lechones y para las hembras. Se utili
zaron dos ti pos de al im nto comerci al
para los lechones predestete (20% PC)
y para los cerdos después d 1 destete
(16%). La alimentación en los lechon s
fue a libre acceso hasta los 45 dlas de
edad, posteriorm nte se proporcionó ali
mento restringido hasta los 135 días de
edad más verduras, hortalizas y restos
de comida. Las variables de estudio para
los cerdos antes y d spués del destete
fueron: Peso al nacimiento (PN), 15
(PIS), 30 (P30), 45 (P45), 60 (P60), 90
(P90) y 120 (PI20) dí s d dad. Tam
bién se determinó la ganancia m dia dia
ria del nacimiento a 15 días (GMD PN-

15), de 15 a 30 (GMD 15-30), d 30 a 45
(GMD30-45), de 45 a 60 (GMD45-60),
de 60 a 75 (GMD60-75), de 75 a 9
(GMD75-90), de 90 a 105 (GMD90
105)yde 105 a 120(GMDI05-120)días
de edad. En el caso de las hembras s
estimó el peso de camada al nacimi nto,
tamaño de camada, peso de camada al
destete, porcentaje de fecundidad global
intervalo entre partos, días abiertos y
porcentaje de mortalidad predestete.

La ganancia media diaria se estimó con
siderando los pesos así como el tiempo
transcurrido según periodo de estudio,
de acuerdo a la siguiente expresión:

GMD= (PF-PI)/n

Donde:

GMD = Ganancia Media Diaria

PF= Peso final

PI = Peso inicial

n = Número de días transcurri-
dos en el período.

Los días abiertos se calcularon tomando
en cuenta la fecha de parto en las hem
bras y la fecha en que fueron prenadas
nuevamente. El porcentaje de fecundi
dad se calculó tomando en cuanta el nú
mero de hembras gestantes y el número
de hembras cubiertas, según la expresión
propuesta por Buxadé y Pérez (1995):

% de Fecundidad = No. Hembras Ges
tantes/No. Hembras vacias X 100

El período interparto se det rminó con
siderando el número de días transcurri
dos entre parto y parto, la n10rtalidad
predestete se calculó en bas al núm ro
de lechones nacidos vivos respecto al
número de lechones dest tados. Se cal
cularon los estadísticos d scriptivos más
importantes (m dia aritmética, des iación
estándar y coeficiente de variación) uti
lizando el programa de Estadística Pa
rawindows en su versión 5.0.

RESULTADOS

El Cuadro 1 muestra los estadisticos d s
criptivos para los p sos obtenidos en
cerdos Pelón en crecimi nto de manera
general y diferenciado por sexo. El peso
promedio osciló desde 860 g al nacimi nto
hasta 9.6 kg a los cuatro meses de edad,
obteniéndos 900 g de más a los 60 días
de edad con respecto al período ant rior
(45 días), sin embargo r sultó ser la ga-
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Cuadro l. Evolución del p so vivo n cerdos Pelón M icano.

Var'able X ± d.e. XMA X HE

PN (g)

P15 (kg)

P30 (kg)

P45 (kg)

P60 (kg)

P90 (kg)

P120 (kg)

0.86 ± 0.12

1.86 ± 0.21

2.9± 0.26

4.0± 0.27

4.9± 0.22

7.2± 0.33

9.6± 0.22

0.906

1.921

2.925

4.025

4.921

7.186

9.676

0.807

1.797

2.866

3.983

4.875

7.140

9.607

x = media arittlléti a, d.e. = de viación tándar, MA = macho ,H = hembras

Variable X

5.28 kg con d st t s a 38.90 días qu
son sup riores a los r portados en 1pre
sente trabajo, tal diD rencia se pued
tribuir al manejo intensivo qu util iza
ron dichos autores. Tambi'n Rico t al.
(2000) n cerdo criollo cubano ncontra
ron p sos al nacimiento d 1.39 kg Y al
dest t d 6.8 kg ( d st t a 43 dí s).
Barba el al. (2000) en cerdo Tb 'rico ob
tuvi ron p sos al nacimiento de 1.37
30 días de 13.49 y a 60 dí s de 20.78 kg
estos c rdos fueron man jados int nsi
vam nte y además 1pie de cría s s I c
cionado g néticamente.

Los valores para 1 tamano de camada
encontrados por Espinosa et al. (1998),
Vásquez el al. (l972), Romano el al.
(1980) y Castro et al. (1981), citados
por López, Si rra el al. (2002) y Rico el

al. (2000) fueron en promedio de 5.5,
8.2,7.08 Y 7.01,5.7, Y 7.4 1 ehones por
camada respectivament . El pare ntaje
d f cundidad encontrado es similar al

Cuadro 2. Parám tras Productivos y
Reproductivo en Hembras PIón
M xicano.

x = media aritm'tica

Peso camada nacimiento (kg) 4.9
Tamaño de camada 5.7

Peso camada destete (kg) 18

% de Fecundidad 94.8

Intervalo interparto (días) 175.4

Días abiertos 68

% Mortalidad predestete 22

I-+-GMD I

un ligero descenso de 9 g diarios r sp c
to al primer período de estudio (GMD
PN-15).

El Cuadro 2 muestra algunas caracterís
ticas productivas y r productivas d las 1------------------1
hembras pi de cría que conforman 1
núcleo de rescate y conservación genéti
ca. Los parámetros t cundidad, interva
lo interparto, días abi rtos y mortal idad
predestete son óptimos, mientras que el
p so d camada 1nacimiento y destete
y tamano de camada son in~ riores.

DISCUSIÓ

Lemus el al. (2003) en c rdo Pelón Me i
cano encontraron pesos promedio al na
cimiento d 1.01 kg Y al destete de
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Figura 1. Curva de Crecitniento en Cerdos Pelón Mexicano del Nacimiento a los
Cuatro Meses e Edad.

nancia de p so más baja conseguida fr n
t a todos los priados d studio. Indu
dablemente existió una difer ncia de p so
a favor de los cerdos machos frent a las
hembras, en todos los periodos eval ua
dos, sin embargo, tal diferencia se redujo
aproximadamente en un 50 % conforme
crecieron los cerdos hasta los cuatro
meses de edad.

La Figura 1 ilustra el conlportamiento
del crecimiento que mostraron los cer
dos Pelón Mexicano desde (.,) nacimiento
hasta los cuatro meses de e ad. Se apre
cia en términos generales un crecimi nto
lineal desde el nacimiento on 66 g dia
rios, hasta 83 g a los 120 días de edad.
Sin embargo de los 45 a los 60 días hubo

42 "0 terinaria} (Montevideo) 40 (159-160) 41-44 (2005)



obtenido por Sierra el al. (2002) en cer
dos Pelón Mexicano y superior al repor
tado para algunas razas selectas. El in
t rvalo int rparto es similar al obtenido
por Sierra el al. (2002) en cerdos Pelón
Mexicano pero mayor al reportado para
las razas mejoradas. Los días abiertos
obtenidos son in~ riores a los qu obtu
vo Sierra el al. (2002) en cerdos pelón
m icano pero mayores a los periodos
r portados para las razas mejoradas. La
mortalidad predestete obtenida fue infe
rior a la obt nida por Si rra el al. (2002)
en cerdos P Ión Mexicano.

eo eL SIO s
La evolución d 1 peso vivo en cerdos
Pelón Me icano del nacimi nto a los cua
tro meses es asc ndente aunque lenta n
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