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RESUMEN 

Actualmente la cría intensiva del cerdo, así como el 

aumento en el rendimiento y transformación de productos ani 

males, ha sido posible gracias a la administración control~ 

da de ~itaminas y minerales necesarios en las dietas compue~ 

tas de alta valor nutritivo, con el objetivo de conocer el 

efecto de la administración de Vitamina E y Selenio en cer-

das de raza pura, sobre los parámetros de: Lechones nacidos 

vivos, nacidos muertos, momias, lechones con bajo peso al 

nacer, peso promedio por lechón y peso de la camada. Se sorne 

tieron a estudio 96 marranas de lo. a 6o. parto, se separa-

ron en dos grupos de 48 cerdas cada uno, el primer grupo re

cibió un tratamiento en el que se aplicó 22 mg. de Selenio y 

136 U.I. de Vitamina E, el día 90 de la gestación. El segun

do grupo se utiliz6 como control, sin ningún tratamiento. 

Los resultados muestran que en los parámetros del No. de mo

mias al nacimiento, lechones con bajo peso al nacer y porce~ 

taje de mortalidad en lechones durante los primeros 7 días -

de nacidos se obtuvo porcentajes más altos en el grupo con-

trol, el porcentaje de mortalidad en éste óltimo parámetro -

fue de 8.56% en el grupo control y de 5.89% en el grupo tra

tado. El peso promedio del lechón fue similar en ambos gru-

pos 1.384 Kg. en el grupo tratado y 1.380 en el grupo con- -

trol. 
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INTRODUCCION 

La industria porcicola es un rengl6n importante en la 

economía del país, dada la relevancia que adquiere en la 

producci6n y el abasto de alimentos. 

La forma actual de cría intensiva del cerdo así como -

el aumento en el rendimiento y transformaci6n de productos -

animales, s6lo ha sido posible gracias a la administraci6n -

controlada de vitaminas y minerales necesarios en las 

dietas compuestas de alto valor nutritivo y relativamente 

económicos. ( 7 ) 

Una de las vitaminas m~s necesarias es la vitamina E, 

la cual fue descubierta en 1922 por Evans y Bisop, como un 

factor liposoluble en aceites vegetales requeridos para una 

reproducci6n normal en ratas. 

Fue aislada a Tocoferol por Evans y Emerson en 1936, el 

nombre de tocoferol fue tomado del griego Tocos que signifi

ca off spring y pherein "To bear" más ol, el cual denota el 

grupo alcohol a todo el anillo benceno. (2,7) 

La estructura química del a tocoferol fue mostrada por 

Fernholz en 1938 y su síntesis qu1mica se logr6 en el mismo 

año por Karrer y asociados y por Smith Ungnade y Prichard. 
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La vitamina E, es muy inestable, su destrucción oxida

tiva es estimulada por minerales y por ácidos grasos en la 

dieta. 

Cuando una dieta contiene aceite de h1gado de pescado 

en cualquier cantidad se debe agregar un antioxidante para 

prevenir que los aceites sufran una rancidez oxidativa, la 

cual destruya no solamente la vitamina E, sino también vita 

minas A y D. 8 

Existen varios factores que afectan el requerimiento -

de vitamina E, el nivel de ácidos grasos polinsaturados en 

la ración aumenta considerablemente la demanda por vitamina 

E. Cualquier grado de ranciedad en el alimento genera una 

mayor demanda de vitamina E. El nivel de Selenio en la 

raci6n tiene un efecto inverso sobre la necesidad de vitami 

na E; a mayor cantidad de selenio en la dieta, menor será -

los requerimientos de Vitamina E. 7 

La vitamina E en el organismo actua como antioxidante 

biol6gico que evita la peroxidación de lipidos en las 

membranas participando en la respiración celular. (lO) 

.T,a disponibilidad de esta vitamina la determina la 

cantidad de los diferentes ingredientes, el contenido de 

grasa y la calidad y duración de la conservaci6n 

alimentos. ( 4, 10 ) 

de los 
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El selenio es un mineral esencial que forma parte 

de la enzima Glutation Perioxidasa, responsable de proteger 

a los lfpidos membranales y otros componentes celulares 

contra el daño de la oxidaci6n. Tambi~n está involucra-

do en procesos inmunológicos, 

y de ATP mitocondrial. El 

es más disponible que el de 

biosfntesis de ubiquinonas 

Selenio de origen vegetal 

origen animal y su conteni 

do en los ingredientes varfa de acuerdo a la concentra

ción del mismo en los suelos donde se cultivaron. 

(1,10) 

Se conoce que existe una variación de hasta 200 

veces en el contenido de selenio en sorgos 

rentes suelos. ( 4 

de dife 

Desde hace años se reconoce la relación que tie-

ne la vitamina E y el Selenio, las 

normalmente a los mismos resultados 

cir, reducir la concentración tisular 

cuales conducen 

bioquímicos, es de

de peróxido o de 

productos inducidos por ellos. (1, 4, 10) 

Signos Clínicos 

La deficiencia de vitamina E y el Selenio en lecho 

nes causa muerte repentina, distrofia muscular, pueden es

tar disnéicos, con temperatura corporal normal y sin 
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signos de enteritis. Los s~gnos clinicos suelen aparecer 

en unos pocos lechones a las dos semanas de edad, d~ 

bilidad en lechones recién nacidos, problemas 

subcutáneo. 

de edema 

En cerdas se presentan problemas post-parto, infer 

tilidad, cojera. (g,lO) 

Lesiones 

En lechones causa distrofia muscular, buen estado de la 

carne, edema en tejido subcutáneo, liquido pericardial, 

además edema pulmonar y crecimiento anormal del corazón, -

el hígado presenta coloración pálida y existe un exceso de 

liquido peritoneal. En cerdos mayores las lesiones cardia

cas son similares a la de los lechones, necrosis del 

hígado. 

Casos crónicos 

La deficiencia de Vitamina E y el Selenio, en alg~ 

nos casos ocasiona rtlcera gástrica marcada, también se 

puede observar edema del mesenterio del colon, en el 

tejido adiposo presenta color amarillo. 9 

La deficiencia de vitamina E _y/o selenio, ha si-

do ampliamente estudiada. Se han dado a la misma, dife-
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rentes denominaciones tales como: Hepatosis diet~tica, -

distrofia muscular nutricional, enfermedad del coraz6n 

de mora, microangiopatía diet~tica, falla circulatoria 

aguda, enfermedad de la grasa amarilla herztod. 

La deficiencia tiene un efecto de intensificar las 

infecciones, así como algunas infecciones pueden agra-

var la deficiencia, algunos otros factores incrementan 

los signos de deficiencia como: dietas basadas en pr~ 

teína, inyecci6n de hierro y alimentos descompuestos. 

La concentraci6n de selenio en plasma esta rela-

cionado 

lo que 

cadores 

con 

bajos 

de 

la actividad de glutation peroxidasa por 

niveles de esta enzima plasmática son indi 

una deficiencia de selenio. 

En la actualidad la deficiencia de Vitamina E y 

selenio se observa frecuentemente en cerdos que consu

men raciones eficientes y bajo buenos programas de ma 

nejo y mejoramiento gen~tico. ( 10 ) 

J.a transferencia de vitamina F. a través de la pla-

centa es muy ineficiente. En cambio los ácidos grasos 

cruzan la barrera placentaria con mayor eficiencia. 

En consecuencia, un nivel alto de ácidos grasos -

poliinsaturados y bajos de vitamina E, pueden predisponer 



6 

al lech6n reci~n nacido a una deficiencia de vitamina 

E. La concentración de vitamina E en el calostro y la 

leche es proporcional a los niveles de esta vitamina en 

la raci6n de la madre. ( 7) 

La manifestaciones de deficiencias de vitamina E y 

selenio en los 6rganos genitales femeninos, el celo, la 

ovulación, la fecundación del óvulo y la formación del 

cuerpo luteo son normales, asi como la nidaci6n del 

huevo fecundado una vez formada la 9lacenta, si hay 

carencia de vitamina E se produce en ella alteracio

nes circulatorias y del metabolismo del glucógeno. El 

contenido en gluc6geno 

dtero disminuye y hay 

cuando la diferencia 

tornos en la 

es 

de las fibras musculares del 

alteraciones degenerativas, 

muy 

del 

pronunciada produce tras-

feto provocando su muerte 

y reabsorci6n, 

nutrición 

si la carencia . de vitamina no es tan 

aguda los animales 

(1,3 ) 

mueren al nacer o nacen débiles. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La porcicultura en México ha tenido un incremento en los 

dltimos años y principalmente en el Estado de Jalisco, y con 

el ingreso del pafs en el Tratado de Libre Comercio con los 

pafses del norte, ha motivado a los porcicultores y médicos -

veterinarios a modernizar sus instalaciones, manejo, alimenta 

ci6n y mejoramiento genético, ésto ha traido consigo un incre 

mento en los parámetros nutricionales en conteido de proteína 

cruda y energía. 

Al tener animales de mejor calidad genética ha obligado_ 

a los médicos veterinarios especialistas en nutrici6n animal 

a la utilizaci6n de fuentes ricas en ácidos grasos poliinsat~ 

radas, por lo que la demanda de Vitamina E y Selenio son may~ 

res para evitar la peroxidaci6n de los lípidos en la membrana 

y evitar el desequilibrio de los fluidos celulares, lo que 

origina muerte celular por falta de energía, reabsorci6n em

brionaria, animales de bajo peso, muertes y momias. Ambos Se 

y Vitamina E estan involucrados en la prevenci6n del daño oxi 

dativo de la membrana celular, pero al elevar el nivel en la 

dieta de uno de los dos de estos nutrientes no reemplaza la 

funci6n del otro. 4 ) 

Las reservas maternales de estos nutrientes son suficien 

tes para el primer parto pero no para los subsiguientes, por 

lo que es necesario suplementar con Se y Vit. E para obtener 

resultados óptimos. 
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JUSTIFICACION 

La porcicultura en México ha tenido un desarrollo impo~ 

tante, y siendo la carne de cerdo uno de los productos que 

por sus características tiene preferencia entre la población 

para su consumo. Es debido a ésto que las granjas porcíco-

las se han convertido en verdaderas empresas productoras, 

optimizando todos los recursos para ser más eficientes, se 

ha logrado obtener animales altamente especializados, por lo 

que es necesario proveerlos de alimentos ricos en nutrientes, 

principalmente proteína y energía. 

Los requerimientos minerales de la cerda varían conside 

rablemente como un reflejo de las demandas nutricionales de 

las diferentes fases del ciclo reproductivo. Los minerales 

son necesarios durante la gestación y la lactancia para la 

formaci6n del producto, secreci6n mamaria, crecimiento y man 

tenimiento, tanto los elementos provenientes de las reservas 

como de la dieta son importantes. 

Existen varios factores que afectan la estabilidad de 

las vitaminas bajo condiciones de almacenamiento de una pre

mezcla o de un alimento: luz, temperatura alta y humedad re

lativa. También durante el proceso de fabricación del alime~ 

to existen factores que causan pérdidas de actividad vitamí

nica: fricción, presión, temperatura y saturación de vapor 

en la cámara de preacondicionamiento para la peletizaci6n, 

la expansión y la extrusi6n. 

Debido a estos factores se hace necesario la aplicación 

de la Vit. E y Se por vía parenteral. 
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HIPOTESIS 

Al ser la placenta poco permeable para la vitamina E, ésta 

llegará en pocas cantidades tanto para el embri6n como pa

ra el feto, afectando directamente los parámetros reprodu~ 

tivos, por lo tanto con la adici6n de Selenio y vitamina E 

estos parámetros tenderán a mejorar. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

conocer el efecto de la administración de Vi.tamina E 

y Selenio en cerdas reproductoras de raza pura a los 

90 dias de la gestación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Evaluar el porcentaje de lechones nacidos, naci

dos vivos, nacidos muertos y momias en cerdas de 

raza pura. 

2.- Determinar el índice de lechones con bajo peso 

al nacer, mortalidad durante los primeros días -

de nacidos y el peso de la camada. 
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MATERIAL Y METODO 

El trabajo se realizó en una granja porcina de ciclo 

completo ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, su localiza-

ción geográfica se encuentra en las coordenadas: latitud 

21°22' altitud 105°55' • La temperatura media a?ual es 

3 
de 18.8°C y la precipitación pluvial de 574.6 mm de acuer 

do a Koppen y modificado por Enriqueta Garcia. El clima 

correspondiente es BSI semiárido por régimen de lluvias en 

verano y cociente de precipitación/temperatura mayor que 

22.9°C 1 semicálido extremoso con temperaturas que oscilan 

La granja esta constituida por 310 cerdas de las ra--

zas York Shire y Duroc y 18 sementales de las razas Duroc 

York Shire e híbridos. 

El área de gestación es de confinamiento total, las 

cerdas son alojadas en las jaulas después del servicio y 

permanecen ahí hasta 5 dias posteriores al parto, durante_ 

la gestaci6n, las cerdas consumen 2 Kg. de un alimento que 

contiene 13% de proteína y 2,780 megacalorías de energía-

digestible. 

A partir de los 100 días de gestación se proporciona 

a las cerdas 4 kilos de alimento de lactancia que contiene 
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15.5% de proteínas y 2,915 megacalorías de energía digeri

nle. 

El área de maternidad consta de 4 naves de 20 jaulas 

elevadas cada una de ellas. 

Los días previ.os y los 5 días posteriores al parto 

se restringió el alimento y a partir del 6o. día post-pa~ 

to se alimentan las marranas a libre acceso. 

Todos los partos son atendidos y al nacer el lechón 

es secado, ligado el ombligo, muesqueado y pesado, al 

5o. día se castran los machos y se les aplica hierro a 

toda la camada. 

A los lechones muertos se les realiza la necropsia y 

la causa de la muerte es anotada en el registro. 

Diseño experimental. 

Se evaluaron 96 hembras, 48 formaron parte del grupo 

testigo y 48 integraron el grupo tratado, a las hembras de 

este grupo se les aplicó 22 mg. de Selenio y 136 u.r. de 

Vitamina E, el día 90 de la gestación. 

Los parámetros evaluados en cada grupo fueron los 



siguientes: 

- NGmero de lechones nacidos vivos, 

- NGmero de lechones nacidos 

Promedio de momias por hembra 

- Promedio de mortinatos por hembra 

Promedio de peso del lech6n al nacer 

- Peso de la camada al nacer 

13 

-Promedio de lechones de bajo peso (menos de 900 gr.) 

- Porcentaje de mortalidad durante los primeros 7 días. 

- Promedio de partos por hembra. 

Los resultados se evaluaron estadísticamente con la prue

ba de an~lisis de varianza, diseño factorial A ~ B, donde A -

es la aplicaci6n o no aplicaci6n de Vit. E + Se y B, nómero -

de parto, sometido a an~lisis de varianza completamente al 

azar y la diferencia entre medias se determinó por medio de 

la prueba de diferencia mínima significativa. 



14 

RESULTADOS 

En el presente trabajo, de las 96 hembras evaluadas, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

El grupo que recibió el tratamiento de Vitamina E y Se

lenio present6 533 lechones nacidos, y el grupo_ control obtu 

vo 513 lechones. (Cuadro No. 1, Gráfica No. 1) 

El número de lechones nacidos vivos en el grupo tratado 

con Vitamina E y Selenio fue de 473, en tanto que el grupo -

control presentó 459 lechones. (Cuadro No. 2, Gráfica No. 2). 

En el Cuadro No. 3, Gráfica No. 3 se indica el número -

de lechones nacidos muertos, en el grupo que recibió trata-

miento fue de 42, y en el grupo control fue de 35 lechones, 

que equivale al 7.8% y 6.8% respectivamente. 

En el parámetro de porcentaje de momias al nacimiento , 

en el grupo que recibió el tratamiento fue de 3.37% y en el 

grupo control fue de 4.09% (Cuadro No. 4, Gráfica No. 4). 

El promedio de peso del lechón al nacer fue similar en 

los dos grupos objeto de estudio, el qrupo que recibió el 

tratamiento tuvo un peso en sus lechones de 1.384 Kg. y el 

grupo control obtuvo un promedio por lechon de 1.380 Kg. 

(Cuadro No. 5) 
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El peso promedio de la carnada fue de 15.32 Kg en el 

grupo que recibi6 el tratamiento y en el grupo control fue 

de 14.78 Kg. (Cuadro No. 6, Gráfica No. 5). 

El número de lechones con bajo péso al nacer fue de 31 

en el grupo que recibi6 el tratamiento, que corresponde al 

6.55% y en el grupo control fue de 37 lechones, con un por

centáje de 8.09% (Cuadro No. ?,.Gráfica No. 6). 

El porcentaje de mortalidad durante los primeros 7 

días de nacidos los lechones fue en el grupo tratado de -

5.89% mientras que en el grupo control fue de 8.56%. (Cua-

dro No. 8) 

En el Cuadro No. 9 se presenta el concentrado de los 

resultados obtenidos en cada uno de los parámetros estudia

dos. 

En los resultados analizados estadísticamente, no se 

observó diferencia significativa. 
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CUADRO No, 1 

NUMERO DE LECHONES AL NACIMIENTO 

No, DE PARTO lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. TOTAL 

GRUPO --
TRATADO 77 91 97 81 85 192 533 

-
CONTROL. 81 87 96 84 91 74 513 

No hubo diferencia estadística significativa P ~ .05 



r<JlTh·fERO TOTAL DE LECHOr~ES AL r~ACih·fiEr~TO 

NUMERO 
14,··¡ ¡ 

12 

lQ 

8 

6 

4 

2 

Q 
PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO QUNTO SEXTO 

NUMERO IIE PJi.RT'OS 

.. CONTF:OL f: ... ...->J \1T E Y Se 

f-' 
.._¡ 
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CUADRO No. 2 

LECHONES NACIDOS VIVOS 

No. DE PARTO lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. TOTAL % 

GRUPO 
. . 

TRATADO -
72 81 82 75 77 86 473 88.74 

GRUPO 
71 78 90 79 82 59 459 89.47 

CONTROL 

No hubo diferencia estad1stica significativa P > .05 



i~lTh·fERO DE LECHOr~ES r~ACIDOS VIVOS 

NUMERO 
12 ~·¡ 

10 

8 

6 

4 

2 

(1 

PRIMER SEGUNDO TERCERO CUAF:Tü QUNTO SEXTO 
NU};iERO DE P.i.R'l'OS 

.. CONTROL f>·<.--J YIT E Y Se 

1-' ..., 
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CUADRO No. 3 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS MUERTOS 

No, DE PARTO lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. TOTAL % 

GRUPO - -
TRATADO 1 7 lO 3 6 lS 42 7.8 

GRUPO - -
CONTROL 

3 7 6 3 S 11 3S 6.8 

Hubo diferencia estad1stica significativa en en las hembras 

de lo., 3o, So, y 6o. parto. 



r-JlT~liERO DE LECHOr-JES r~ACIDOS !1:lTERTOS 

NUMERO 
2 

1.5 

1 

0.5 

(1 

PRIMER SEGUNDü TERCERO CUARTO QUNTO SEA"Tü 
NUAfERO DE PAP.TüS 

.. ~.,..,~.TRfL tAll~ , _j t----< .. --j VIT E Y Se 

Diferente¡;¡ llterale!ii= tii.Q:nifioanoia e!iit. ~ 
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CUADRO No. 4 

NUMERO DE MOMIAS AL NACIMIENTO 

No. DE PARTO lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. TOTAL % 

-
GRUPO 4 3 S 3 2 1 18 3.37 
TRATADO 

. 
GRUPO 
CONTROL 

7 2 o 2 4 6 21 4.09 

No hubo diferencia estadística significativa. P ) .OS 
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Q.B 

(1.6 

().4 

Q.2 

() 

i~lT:~·fERO DE ~fOl\·IIAS 

N\JMERO 

PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO QUNTO 
NU:MERO DE PJ.P.TOS 

-

'""'r·N'TRr•L F_ ... ------J l-'I,.., E ,,. C!-\~- .} ' ... . l- .- ' 1 ., 1 k'~ 

SE.A'Tü 

f'V 
w 



_No DE PARTO 

GRUPO 
TRATADO 

GRUPO 
CONTROL 

CUADRO No. 5 

PESO PROMEDIO DEL LECHON 
AL NACIMIENTO 

-
lo 2_Q_ 3o 4o So 

l. 24 l. 39 l. 36 l. 62 l. 53 

6o 

1.16 

l. 21 l. 31 1.44 1.39 1.54 1.36 

PROMEDIO 

l. 384 

-
l. 370 

No hubo diferencia estadística significativa P > .05 

24 

KG 
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.. CONTHOL ~ ~1T E'' :e;.., i .•. ··• . ..-1 ,. ' ~ ..... • 

li1!erente¡¡¡ llterale¡¡¡= Eij¡:ni!ioa.nofa e¡¡¡t. 
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N 
U1 
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CUADRO No. 6 

PESO PROMEDIO DE LA CAMADA AL NACER 

. 
No. DE PARTO lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. PROMEDIO KG. 

GRUPO 
TRATADO 11.9 15.81 16.55 16.45 16.31 14.9 15.32 KG. 

GRUPO . - . 

CONTROL 12.3 14.35 17.3 14.6 17.53 12.6 14.78 KG. 

Hubo diferencia estadística significativa en las carnadas 

de hembras de 2o., 4o. y 6o. parto. P < . 05 



1.2 

1 

(1.8 

0.6 

(1.4 

(1.2 

(1 

r~lT:L\~IERO DE LECHOr'-JES COt\f BAJO 
PESO AL t\fACER 

NUMERO 

PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO QUNTO SEA'TO 
!'"ITJ)fEP.O DE P.4.RTOS 

-CONTROL t.-··<.-··1 YIT E Y Se 

N • .....¡ 



No, DE PARTO 

GRUPO 
TRATADO 

GRUPO 
CONTROL 

CUADRO No 7 

NUMERO DE LECHONES CON BAJO 
PESO AL NACER 

-
lo. 2o. 3o. 4o So fio 

. 
7 5 5 1 4 9 

8 9 6 6 8 o 

'T'O'JlliT 

31 

37 

No hubo diferencia estadística significativa P > .OS 

28 

!lo 

6.55 

8.09 



No. DE PARTO 

GRUPO 
TRATADO 

GRUPO 
CONTROL 

CUADRO No. 8 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD DE LECHONES 
,DURANTE LOS PRIMEROS 7 DIAS DE 

NACIDOS. 

lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. TOTAL % 

1.38 6.17 4.87 4.0 14,28 4.65 5.89 % 

9.85 10.25 8.88 6.32 7.31 8.47 8.51 % 

29 



CUADRO No. 9 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LOS PARAMETROS ESTUDIADOS 

GRUPO GRUPO 

30 

PA.RAMm'RCS EVALUAOOS TRATAOO CONTroL 
1\1,;) ~ Nn ~ 

No. DE LEOIONES AL NACIMIEN'ID 533 513 

T.EaiONES NACIDOS VIVOS 473 88.74 459 89.47 

LEC::H00ES NACIDOS MIJERI'OS 42 7.8 35 6.8 

M:MI:AS AL NACIMIEN'IO 18 3.37 21 4.09 

LECIDNES CON BAJO PESO AL NACER 31 6.55 37 a .o~ 

MJRl'ALIDAD PRIMERa> 7 DIAS 28 5.89 39 8.5€ 

PESO PRCMEDIO DEL LEaiON AL 
NACIMIENIO 1.384 KG. 1.380 KG. 

PESO PR!MIDIO DE IA CAMADA AL 
NACIMIENID 15.32 KG. 14.78 KG. 
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DISCUSION 

Al analizar los resultados obtenidos se observó que las 

hembras que recibieron el tratamiento de Vitamina E y Selenio 

mejoraron el namero de lechones nacidos, de éstos el grupo 

control present6 porcentajes m~s altos en los par~metros de 

mortalidad durante los primeros 7 días, lechones con bajo pe

so al nacer y momias. 

El peso promedio del lechón fue similar en los dos gru-

pos estudiados en tanto que el ndmero de lechones nacidos 

muertos fue más alto en el grupo tratado, 

Por otra parte, el peso de la camada alcanzó un promedio 

ligeramente m~s alto en el grupo que recibi6 el tratamiento. 

Estos resultados coinciden con la información proporcio

nada por Whiterman, C.M. and Miner, E.R. quienes refieren que 

un nivel alto de ~cidos grasos poliinsaturados y bajos de vi

tamina E, pueden predisponer al lechón recién nacido a una de 

ficiencia de Vitamina E. La concentración de vitamina E en el 

calostro es proporcional a los niveles de esta vitamina en la 

raci6n de la madre. Si la carencia de vitamina no es tan 

aguda los animales mueren al nacer o nacen débiles. En cerdas 

primerizas alimentadas con raciones a base de ma1z y soya o -· 

con dietas semipurificadas sin suplementaci6n de Se no mostra 

ron una reducción en el tamaño de las camadas en el primer 
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to, pero en los subsecuentes ciclos reproductivos con dietas 

deficientes en Se este par~etro sí se vi6 afectado. En un 

estudio con cerdas adultas recibiendo dietas con 0.1 ppm de 

Se y 15 UI de Vitamina E en tres intervalos durante la gest~ 

ci6n resultó en camadas más grandes y menor mortalidad que -

en el grupo no tratado. 



CONCLUSIONES 

1.- En los par~metros de NGmero de momias al nacimiento, 

lechones con bajo peso al nacer y porcentaje de mor

talidad en lechones durante los primeros 7 d1as de 

nacidos, se obtuvo porcentajes más altos en el grupo 

control. 

2.- En el parámetro de No. de lechones nacidos muertos -

present6 diferencia estadística significativa a fa-

vor del grupo control, en las cerdas del 3o. 5o. y 

6o. parto. 

3.- La utilizaci6n de la Vitamina y Selenio por v1a pare~ 

teral en cerdas de razas puras no present6 diferencia 

estadística significativa en los parámetros de produ~ 

ci6n evaluados. 
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