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RESUMEN. Este estudio tuvo como objetivo comparar el efecto de dos tipos de alimentos, papilla versus 

peletizado, sobre la respuesta productiva de las camadas y su efecto indirecto sobre las cerdas. Se utilizaron 

las camadas de 30 cerdas, durante 21 días posterior al nacimiento. Se evaluaron los siguientes tratamientos: 

TC) lechones alimentados solamente con la leche materna; PT) similar a TC más alimento peletizado; y 

PP) similar a TC más alimento en forma de papilla. El peletizado y la papilla se ofrecieron del día 5 al día 

21 de lactancia, evaluándose dos fases experimentales: fase 1 (F1): d5-13; y fase 2 (F2): d14-21. Al inicio 

y al final de cada fase se registró el consumo de alimento (CA) y la ganancia de peso (GP) en los lechones. 

Adicionalmente, se determinó el CA y la grasa dorsal (GD) en las cerdas referentes a cada tratamiento. Las 

camadas alimentadas con PP tuvieron un mayor CA que las camadas suplementadas con PT en la F1 y F2 

(P<0.05). Adicionalmente, las camadas suplementadas con PP tuvieron una mayor GP en la F2 que las 

camadas de los tratamientos TC y PT (P<0.05). No hubo diferencias significativas entre tratamientos en el 

CA y GD de las cerdas (P>0.05). La suplementación complementaria en forma de papilla mejoró la 

ganancia de peso de las camadas durante la lactancia, sin ejercer un efecto indirecto sobre la reserva de 

grasa dorsal y consumo de alimento de las cerdas.   
 

PALABRAS CLAVE: condición corporal, digestibilidad, grasa dorsal, pre-iniciador. 
 

ABSTRACT. This study aimed to compare the effect of two types of feed, gruel versus pelleted, on the 

productive response of litters and their indirect effect on sows. Litters of 30 sows were used for 21 days 

after birth. The following treatments were evaluated: TC) piglets fed only with mother's milk; PT) similar 

to TC plus pelleted feed; and PP) similar to TC plus porridged feed. The pellet and porridge were offered 

to litters from day 5 to day 21 of lactation, evaluating two experimental phases: phase 1 (F1): d5-13; and 

phase 2 (F2): d14-21. At the beginning and at the end of each phase, the feed consumption (CA) and weight 

gain (GP) in the piglets were recorded. Additionally, the CA and back fat (GD) were determined in sows. 

The litters fed with PP had a higher CA than the litters supplemented with PT in F1 and F2 (P<0.05). 

Additionally, the litters supplemented with PP had a higher GP in F2 than the litters of the TC and PT 

treatments (P<0.05). There were no significant differences between treatments in the AC and GD of the 

sows (P>0.05). The supplementation of a supplementary supplementation in the form of porridge improved 

the weight gain of the litters during lactation, without exerting an indirect effect on the reserve of back fat 

and feed intake of sow feed. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La nutrición enteral (calostro y leche) juega un papel fundamental en la madurez de lechón 

(Buddington et al., 2012). Sin embargo, la leche pronto deja de cubrir la demanda nutricional del 

mismo y este comienza un paulatino consumo de otros alimentos permitiendo la madurez gradual 

de los sistemas nervioso, inmune y digestivo (Maradiaga et al., 2014). Aunado a esto, la eficiencia 

en la producción de leche por parte de las cerdas se ve drásticamente afectada por el estrés calórico, 

limitando con esto el consumo de nutrientes críticos como la energía y los aminoácidos, además 

de tener un gasto mayor de energía para disipar calor (Lucy y Safranski, 2017; He et al., 2019), 

generando repercusiones productivas y de desempeño sobre las cerdas durante la lactancia (Cruz 

y Córdoba, 2011). 

 

El suministro de una alimentación sólida durante la lactancia genera condiciones de adaptación al 

consumo de alimento de origen vegetal, disminuyendo el estrés al destete, y a su vez, estimulando 

la madurez y capacidad enzimática del tracto gastrointestinal (Pluske et al., 2003). Adecuaciones 

progresivas del tracto gastrointestinal a la utilización de dietas de origen vegetal son de suma 

importancia ya que posterior al destete, los cerdos sufren disfunciones intestinales y del sistema 

inmunológico que resultan en una reducción de la salud, aumenta la susceptibilidad a sufrir 

enfermedades, pérdida de peso y deshidratación (Campbell et al., 2013; Cooper et al., 2014).  

 

No obstante, en el mercado se encuentran alimentos con diferentes texturas, ya sean en papillas o 

peletizado. Con base a lo mencionado anteriormente, se justifica la realización de este estudio 

donde se evaluó el efecto de diferentes tipos de suplementación complementaria durante la 

lactancia y su efecto sobre el desempeño productivo de las camadas y su efecto indirecto en el 

desempeño de las cerdas.   

 

 

 

METODOLOGÍA  
 

La fase experimental se llevó a cabo en una finca comercial de producción porcina con una 

instalación convencional abierta, ubicada en la provincia de Chiriquí, Panamá. Se utilizaron 30 

camadas provenientes de cerdas multíparas (2do hasta 5to parto). Al momento del parto, las 

camadas se unificaron a 10 lechones cada una. Se evaluaron tres tratamientos dietéticos con diez 

repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron: TC) donde los lechones tuvieron como dieta 

única la leche materna, PT) similar a TC, más la suplementación de alimento pelletizado, y PP) 

similar a TC más la suplementación de alimento en forma de papilla (Tabla 1). 

  

En todos los tratamientos se garantizó en consumo a voluntad, se utilizó el mismo protocolo de 

manejo (corte, desinfección de ombligo, uso de polvo secante antimicrobiano, corte de colmillo al 

día uno de vida, castración y aplicación de 200 mg de hierro dextrano al día tres de vida). 

 

  

 



     REVISTA INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS                                                               ISSN L 2644-3856                                             

     ARTÍCULO CIENTÍFICO                               Diciembre 2024 - Mayo 2025, Vol.7(1): pp.11-17      
 

                                                                                                                                                                                            13 
 

Tabla 1 

Perfil nutricional del alimento pre iniciador paletizado y papilla.  
  

 Alimento suministrado  

       % Paletizado (PT) Papilla (PP) 

Proteína cruda 20.00 16.1 

Humedad 10.00 10.0 

Grasa 6.0 1.50 

Fibra 3.0 10.0 

Cenizas 7.0 4.7 

 

Los tratamientos fueron ofrecidos del día 5 al 21 de la lactancia, periodo que fue dividido en dos 

fases: fase 1 (F1) del día 5 al 13 de lactancia, y fase 2 (F2) del día 14 al 21 de lactancia.  

  

Se registró el consumo de alimento diario y el peso al inicio del estudio y al final de cada fase. 

Dichos pesos fueron utilizados para determinar la ganancia de peso (GP) por fase.  

  

Se llevó registro del consumo de alimento de las cerdas diariamente durante la lactancia. También, 

se midió la grasa dorsal (GD) a los 112 días de gestación, y en los días 5, 13 y 21 de la lactancia 

para determinar la acumulación de grasa dorsal (mm) de las cerdas. Para la medición de grasa 

dorsal se realizó última costilla de la cerda a nivel del dorso, con la ayuda del medidor de grasa 

dorsal (Renco lean-meter digital backfat indicator).  

 

Todos los datos se ingresaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® 2021 para su 

procesamiento. Fue aplicado las pruebas de normalidad (Shapiro y Wilk, 1965) y 

homocedasticidad de varianza (Levene, 1960). Si las variables cumplían con los supuestos antes 

mencionados fueron sometidas al análisis de varianza (ANOVA) y prueba de rangos múltiples de 

Tukey-Kramer (Kramer, 1956). Los que no cumplieron con uno o ambos supuestos fueron 

analizados mediante las pruebas de Kruskal Wallis y Wilcoxon. En cuanto al análisis de los datos 

productivos de las camadas, el peso de las cerdas y número de paridad fueron utilizadas como 

covariables. Los resultados se expresaron como media ± error estándar.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se puede observar en la tabla 2, no hubo diferencias significativas entre tratamientos para el 

peso corporal de las camadas al final de las fases evaluadas (P>0.05). Adicionalmente, no se 

encontró diferencias significativas para la GP en la F1 (P>0.05). Sin embargo, en la F2 se encontró 

diferencias significativas con una mayor GP en las camadas del grupo PP (P<0.05) . También, 

hubo una tendencia a diferir en la GP en la F1 y F2 general (P<0.10), con la mayor ganancia en 

las camadas del tratamiento PP. Finalmente, las camadas suplementadas con PP tuvieron un mayor 

CA que el grupo PT (P<0.05). 
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Tabla 2 

Efecto de la suplementación de papilla o peletizado durante la lactancia sobre el desempeño 

productivo de las camadas. (Media ± EE). 
  

 Tratamientos  

Variables, Kg TC PT PP Valor p 

Peso Inicial  17.24 ± 0.88 16.37 ± 0.51 16.19 ± 0.62 0.52 

PC d-5 25.54 ± 1.21 23.68 ± 1.27 23.22 ± 0.92 0.33 

PC d-13 42.91 ± 3.02 42.46 ± 2.80 41.28 ± 1.45 0.89 

PC d-21 56.93 ± 4.95 61.64 ± 3.67 65.41 ± 2.20 0.3 

GP F1 17.37 ± 2.31 18.78 ± 2.16 18.05 ± 1.10 0.88 

GP F2 14.02 ± 2.59a 19.19 ± 2.08ab 24.13 ± 2.33b 0.01 

GP F1y F2 31.39 ± 4.40 37.97 ± 3.03 42.18 ± 2.12 0.086 

CA F1, g/camada -------------- 152.5 ± 24.74a 433.79± 49.93b <0.0001 

CA F2, g/camada -------------- 365.8 ± 69.93a 1410.16±118.83b <0.0001 

*PC= Peso camada; *GP= Ganancia de peso promedio; CA= Consumo de alimento (Base Seca);  

  FI = (d 5-13); F2 = (d 14-21) 

 

 

En el estudio realizado por Forero (2021), donde utilizó un sustituto lácteo para lechones obtuvo 

una GP de 40.43 kg/camada y 39.52 kg/camada para el grupo experimental y control, 

respectivamente. Bruininx et al. (2002), obtuvieron resultados de consumo de alimento en forma 

de papilla por los lechones que iban de 445-784 gr/camada durante toda lactancia. No obstante, 

nuestros resultados se mostraron mayores a los de Bruininx et al. (2002), donde se encontraron 

ingestas de alimento en un rango de 365-1410 gr/camada. Afirmando lo comentado por Sulabo et 

al. (2010), donde observó que del 60 al 80% de la ingestión total de alimento creep feed de una 

camada se produce durante la última semana antes del destete; ya sea cuando los lechones se 

destetan a las tres semanas o a las cuatro semanas de edad (Bruininx et al., 2002; Pluske et al., 

2007). 

 

En este estudio se puede apreciar que hubo mayor GP en las camadas suplementadas con PP, 

obteniendo un diferencial de +4.94 kg/camada y +10.11 kg/camada respecto al tratamiento PT y 

TC, respectivamente, en la F2. Esta mayor GP en las camadas PP va de la mano con un mayor CA, 

(Tabla 3), de las mismas en comparación al resto de los grupos experimentales. El mayor CA pudo 

deberse a las características organolépticas de la papilla, teniendo mayor similitud a la leche 

materna, favoreciendo su consumo, ayudando así a desarrollar mayor masa corporal y por lo tanto 

aumentar de peso durante la lactancia. 
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Tabla 3  

Consumo de alimento de las cerdas. (Media ± EE). 
 

 Tratamientos  

Variables, Kg TC PT PP Valor p 

Adaptación (d 1-4)  3.17 ± 0.17 2.70 ± 0.20 2.53 ± 0.28 0.13 

F1 (d 5-13) 4.95 ± 0.42 4.70 ± 0.41 4.25 ± 0.51 0.55 

F2 (d 14-21) 5.62 ± 0.31 5.31 ± 0.35 4.89 ± 0.37 0.07 

F1 y F2 5.29 ± 0.31 5.00 ± 0.36 4.37 ± 0.43 0.21 

FG (d 1-21) 4.58 ± 0.24 4.24 ± 0.29 3.76 ± 0.37 0.18 

F1: Fase uno; F2: Fase dos; F1 y F2; Fase uno y Fase dos; FG: Fase general.  

 

En cuanto al desempeño de las cerdas, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos en 

el CA de las cerdas en el periodo de adaptación y la F1, F1 y F2 y la FG  (P>0.05). Sin embargo, 

se mostró una tendencia a diferir para el consumo de alimento por parte de las cerdas en la F2 

(P<0.10), siendo mayor (5.62 kg/d) para las cerdas del tratamiento TC y menor (4.89 kg/día) para 

las cerdas con el tratamiento PP y con el tratamiento PT (5.31 kg/d) como intermedio. Esto se debe 

a que para las cerdas del tratamiento control, al no tener sus camadas con una suplementación 

alimenticia adicional a la leche materna, hubo una mayor demanda de leche por parte de los 

lechones. Por lo tanto, esto incrementa el consumo o demanda de alimento y nutrientes por parte 

de esta ya que existe mayor demanda de producción de leche para facilitar el crecimiento y 

desarrollo homogéneo de su camada. Gasa y Solá-Oriol (2016), mencionan que la ingestión media 

de alimento para cerdas lactantes es de 5.3 kg/día, con valores extremos de 4.2 y 7.8 kg/día. Con 

base a esto, podemos indicar que el consumo que presentaron las cerdas se encuentra en un rango 

normal.  

 

Tabla 4 

Efecto de diferentes tipos de creep feed sobre la grasa dorsal (mm) en cerdas durante el periodo 

de lactación. (Media ± EE). 

 

 Tratamientos  

Variables, mm TC PT PP Valor p 

GD d 112G 16.4 ± 0.67 16 ± 0.79 17.1 ± 1.15 0.68 

GD d 5 15.5 ± 0.69 15 ± 0.61 16 ± 0.97 0.66 

GD d 13 13.7 ± 0.63 13.7 ± 0.68 14.3 ± 0.86 0.80 

GD d 21 12.3 ± 0.58 12.7 ± 0.72 13.2 ± 0.66 0.63 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados de grasa dorsal (GP) de las cerdas, donde se observa que 

no hubo diferencias significativas para la acumulación de grasa dorsal (mm) al final de cada fase. 

Aunado a esto, se puede decir que, numéricamente las cerdas del tratamiento control presentaron 
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menor acumulación de grasa dorsal (12.3 mm) en comparación a las cerdas donde sus camadas 

estuvieron suplementación complementaria ya fuese con alimento pelletizado (12.7 mm) o con 

papilla (13.2 mm). Los valores de grasa dorsal obtenido al final del estudio son valores reducidos 

en cerdas hiperprolíficas (Mun et al., 2024). No obstante, dichos resultados de grasa dorsal 

obtenidos al final del estudio fueron similar en las cerdas, independiente de la dieta de sus camadas, 

evidenciando que la suplementación complementaria en las camadas no ejerció mejoras en la 

condición corporal de las cerdas.   

 

CONCLUSIONES 
  

La suplementación complementaria en forma de papilla mejoró la ganancia de peso de las camadas 

durante la lactancia, denotando mejores desempeños en comparación a la dieta suplementaria en 

forma paletizada. Otros estudios deben realizarse con un mayor número de camadas, y evaluar el 

efecto sobre la fase posterior al destete.  
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