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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó en la unidad metabólica y de 

investigación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 

Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. El trabajo de investigación 

estuvo en práctica durante 22 días. Se utilizaron 41 lechones 

provenientes de cerdas de cruza comercial (Duroc, Landrace, yorkshire, 

Hampshire) en etapa de crecimiento con promedios de 11.47 kg de PV. 

Se formaron tres tratamientos con igual número de repeticiones 

(CC:DCC). Con T1, 100:0; T2, 50:50 y T3, 0:100. Las dietas 

respectivamente contenían 15.8, 13.0 y 15.5 % PC y 3.321, 3.601 y 

3.944 EM. Para evaluar incremento de peso,  peso al sacrificio peso de 

canal caliente y peso de cana fría, rendimiento de canal caliente y canal 

fría, área del ojo de la chuleta y espesor de grasa dorsal. Las variables 

incremento de peso, peso al sacrificio, peso de la canal caliente y fría, 

rendimiento en canal caliente y fría, área del ojo de la chuleta, espesor 

de grasa dorsal y cortes primarios no fueron afectados por la adición de 

DCC, cuanto a la evaluación química de los cortes pierna y costilla  y 

EE en paleta de la canal no se encontró diferencia significativa en 

contenido de MS, C, PC. Sin embargo en contenido de EE (grasa) en 

cortes pierna y costilla fue afectada por la adición de DCC. Entre mayor 

adición de DCC menor contenido de grasa en la  canal.  Dado a la 

importancia de estos alimentos, se recomienda que se sigan evaluando 

estos tipos trabajos como una alternativa para la producción de cerdos 

de traspatio. 

Palabras claves: Desempeño, desarrollo corporal, calidad de la 

canal, metabolitos y minerales   
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SUMMARY 

 

This research was conducted in the metabolic research unit of the 

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, Buenavista, Saltillo, 

Coahuila, Mexico. The research was implemented for 22 days. 41 

piglets were used bristles from commercial crosses (Duroc, Landrace, 

Yorkshire, and Hampshire) stage of growth, averaging 11.47 kg of BW. 

Three treatments were formed with an equal number of repetitions (C: 

DCC). With T1, 100:0, T2, 50:50 and T3, 0:100. The diets contained 

respectively 15.8, 13.0 and 15.5% PC and 3.321, 3.601 and 3.944 EM. 

To evaluate weight gain, slaughter weight and hot carcass weight of 

cold cane weight, carcass yield and channel hot cold eye area of the 

chop and backfat thickness. The variables weight gain, slaughter weight, 

hot carcass weight and cold carcass yield hot and cold eye area of the 

chop, back fat thickness and primal cuts were not affected by the 

addition of DCC, as to chemical evaluation of leg and rib cuts and EE in 

the channel palette found no significant difference in Ms content, C, PC. 

However in EE content (fat) in leg and rib cuts was affected by the 

addition of DCC. The higher addition of DCC lower fat in the carcass. 

Given the importance of these foods, it is recommended that further 

assessment of these types work as an alternative to backyard pig 

production.  

Keywords: Performance, body development, carcass quality, metabolites 

and minerals 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En México la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia 

como sistema productor de carne después de la cría de bovinos y aves 

(Pérez, 1999). La cría de cerdos de traspatio es un tema sumamente 

familiar, donde la actividad opera como un sistema de ahorro en el 

campo. Esta actividad ha tenido gran aceptación y generalización por 

sus benéficos resultados (García y Cardona, 1990). La producción 

porcina significa una fuente importante de ingreso en las granjas, ya 

que su rendimiento económico es relativamente alto (Bundy, 1971). Una 

de las razones que coloca a la crianza de cerdos como una actividad es 

la dualidad existente para producirlo. La actividad porcicola en el país 

se origina a partir del año 1524 cuando fueron traídos los primeros 

ejemplares para satisfacer principalmente la demanda de grasa, la 

mayor parte del inventario porcino de traspatio nacional se produce bajo 

condiciones de rusticidad (SARH, 1991). 

Este tipo de porcicultura, se localiza en las zonas costeras del 

pacífico y del golfo y se dispersa en los cinturones proletarios de las 

áreas urbanas. La porcicultura de traspatio constituye una fuente 

importante, una fuente de ingreso y fuente importante de ahorro de un 

grupo amplio de la población rural y urbana de bajos ingresos. (SARH, 

1991). De allí la importancia de realizar investigación sobre el 

comportamiento del cerdo de traspatio y su alimentación a base del 

desperdicio de comedor y cocina. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el 

comportamiento de lechones de traspatio en la etapa de crecimiento a 

través de la ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y relación 

de eficiencia proteica, medidas zoométricas y minerales y metabolitos 

en suero  sanguíneo. De igual manera, peso de la canal caliente y fría, 

rendimiento de canal caliente y fría y calidad de canal, cortes primarios. 
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1.1. Objetivo 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento 

de lechones de traspatio en la etapa de crecimiento a través de la 

ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y relación de eficiencia 

proteica, medidas zoométricas y minerales y metabolitos en suero  

sanguíneo. De igual manera, peso de la canal caliente y fría, 

rendimiento de canal caliente y fría y calidad de canal. 

 

1.2. Hipótesis 

 

Ho: Cerdos de traspatio en etapa de crecimiento alimentado con 

desperdicio de comedor y cocina, no mejora el consumo, incremento de 

peso, relación de eficiencia proteica, desarrollo corporal, rendimiento y 

calidad de la canal, metabolitos y minerales en suero sanguíneo. 

 

Hα: Cerdos de traspatio en etapa de crecimiento alimentado con 

desperdicio de comedor y cocina, mejoran incremento de peso, relación 

de eficiencia proteica, desarrollo corporal, rendimiento y calidad de la 

canal, cortes primarios, metabolitos y minerales en suero sanguíneo. 
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II. REVISION DE LITERATURA  

2.1. Importancia de la porcicultura de traspatio. 

En México, la porcicultura ocupa el tercer lugar en importancia 

económica su participación en el producto interno bruto es mínimo 

(alrededor del 0,3 por ciento). A pesar de que la porcicultura mexicana 

ha alcanzado un desarrollo significativo en los últimos 20 años, sus 

características fundamentales siguen siendo una gran heterogeneidad 

productiva (Pérez, 1999).  

En la república mexicana se produce en un 20% en sistemas de 

traspatio y en un 20% en sistemas semi-intensivos y en un 60% en 

sistemas intensivos (Sagarpa, 2006). Sin embargo, la mayor parte del 

inventario porcino nacional se produce bajo condiciones de rusticidad, 

este tipo de porcicultura, de traspatio constituye una fuente importante 

de proteína animal, fuente de ingreso e importante fuente de ahorro de 

grupo amplio de la población rural y urbana de bajos ingresos (SARH, 

1991). 

2.2. Características del desperdicio de comedor y cocina  

En nuestro país la producción de cerdos de traspatio se 

encuentra en un 20% del inventario nacional, donde los animales son 

alimentados principalmente con Desperdicio de Comedor y Cocina 

(DCC) y en algunos casos se les suministra granos, principalmente 

maíz (Aguilar, 2011).    

En la actualidad en la UAAAN se trabaja con un programa de 

cerdos de traspatio donde la alimentación es básicamente con 

desperdicio de comedor y cocina obtenidos de la misma Universidad. 

Se han hecho evaluaciones de esta fuente de alimento obteniendo 

buenos resultados y a menor costo (Sánchez, 1994; Del Ángel, 1995; 

Aguilar, 2011).    
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Los desechos alimenticios son una gran fuente de proteína, 

energía y vitaminas que pueden ser fácilmente aprovechados bajo un 

buen manejo para evitar problemas de salubridad. Pero existen ciertos 

riesgos al momento  de usar los desperdicios del comedor. Los 

desperdicios pueden estar contaminados debido a la manipulación 

previa de la basura. (Belén y Menéndez, 2002). Por lo que es 

recomendable dar un tratamiento previo como deshidratación o hervir 

por lo menos 30 minutos antes de ofrecerse como alimentación para los 

cerdos. 

2.3. Utilización de desperdicio de comedor y cocina 

La utilización de residuos de consumo humano ha sido 

desarrollada en América como en Europa. Los desperdicios de comedor 

y cocina representan un producto muy heterogéneo, excelentes para la 

alimentación de cerdos (Pérez, 1993). 

Uno de los problemas fundamentales en el consumo de residuos 

de cocina por los cerdos estriba en la sanidad y en las enfermedades 

(Pond, 1976). Debido a problemas de salud, se promovió la cocción de 

los residuos de comida para destruir los agentes patógenos. Sin 

embargo, esta práctica es costosa y los desperdicios cocidos son 

menos aceptables y no agradan mucho al cerdo. En la actualidad en 

Estados Unidos de Norteamérica tienen leyes que exigen el tratamiento 

por calor para los desperdicios de comedor y cocina antes de 

suministrarlo al cerdo (Bundy, 1982).  

Bajo estas condiciones los cerdos de traspatio pueden tener 

suficiente desarrollo corporal para llegar al peso de mercado, siempre y 

cuando su conformación corporal y reservas de grasa sean las 

adecuadas (Aguilar, 2011).  
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Otra de sus limitantes en la utilización de desperdicio de comedor 

y cocina es la gran variabilidad en su composición química (Pond, 

1976).  

Japón está aplicando desde hace  años atrás una nueva forma 

de alimentación animal con desperdicio de comida. Práctica ya que les 

resulta más económico y rentable, debido a la subida de precios de 

granos, cereales y de la alimentación en general. Ellos cuentan con una 

empresa recicladora de éstos para su transformación y análisis y 

utilizarlos como piensos en la alimentación animal (Velsid, 2008).   

El decreto de protección de salud porcina, no requiere que se 

cocine los desperdicios de comida que no contengan carne o ciertos 

subproductos como sobras de panadería o desperdicios vegetales, etc.; 

más sin embargo en California se requiere que los desperdicios de 

comida que contienen carne cruda sean cocinados por completo a una 

temperatura de 212 °F o 100 °C por 2 horas (AHB, 1980). 

 

2.4. Composición química  

La gran importancia de utilizar desperdicio de comedor y cocina 

para la alimentación de cerdos es por su contenido de nutrientes y su 

bajo costo (Bundy, 1971). Así mismo evaluar en cuanto al reciente 

crecimiento del precio de los granos utilizados para la alimentación de 

cerdos (Aguilar, 2011).  

La composición química de los desperdicios demuestra que por 

lo general este alimento es rico en proteína, contenido de grasa elevada 

y un contenido de fibra aceptable (Cuadro 1). Además esta fuente de 

alimento se caracteriza por su contenido elevado en agua (Pérez,  

1993).    
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 Cuadro 1. Análisis de desperdicios de diferentes orígenes (%). 

_____________________________________________________ 

Contenido      Daccor  1970      Domínguez 1991     López 1994 

Materia seca     15.0                     16.3                             32.1  

Proteína bruta   20.0                     19.9                             16.2  

Extracto etéreo  18.7                       8.4                            14.4  

Fibra bruta           5.3                       8.4                              2.6  

Cenizas               8.0                      12.3                              5.0  

ELN                   48.0                      51.0                            61.8  

__________________________________________________________ 

(Maylin, 1980)  

Los residuos de hospitales son menos ricos en  materias 

nitrogenadas y en grasas. Esto va a depender también de la época del  

año; en primavera aumenta la cantidad del resto de verduras; por lo 

tanto, el contenido en agua y en fibra, está en detrimento del valor 

nutritivo. En general la composición  química de los residuos de cocina 

se caracteriza por un contenido en agua de 80%, por un gran contenido 

de materias nitrogenadas y en minerales y por un contenido muy 

elevado en grasa (Leroy, 1968).  

(Escamilla, 1986) menciona que según el país y le época del año 

va a variar su valor alimenticio  del desperdicio, debido a que este 

alimento está compuesto de desperdicios de frutas, de hortalizas, de 

carnes y pescados, huesos, cortezas, papeles, etc.,  algunos 

investigadores opinan que 3.5 kg de estos desperdicios equivalen a 1 

kg de harina en la alimentación de cerdos. Estos han dado muy buenos 

resultados al igual que utilizar desperdicios concentrados 

suplementados con residuos de matadero, residuos industriales o 

patatas; estos son buenos para cerdos en cebadura o en crecimiento.   



 
 

7 
 

2.5. Aceptación  

El uso de desperdicio de cocina tiene un alto valor en la 

alimentación porcina.  Su uso varía de país a país y de región en 

región. En Cuba representa el 23% de todos los alimentos utilizados en 

la alimentación de cerdos, tienen un valor nutricional variado, ya que 

depende de la mezcla de los alimentos utilizados, se espera que los 

desperdicios proporcionen entre 14%  y 27% de PC (Carrasco y Fallas, 

2006). 

La alimentación a base de desperdicio resulta ser una alternativa 

de alimentación no convencional muy rentable para los porcicultores, 

relacionando el índice de conversión  con el costo de los alimentos; 

siendo más barato producir un kilogramo de carne de cerdo alimentado 

con desperdicios de cocina que a base de concentrado comercial 

(Campo y agro, 2001).  

El valor nutritivo de los residuos de cocina es adecuado respecto 

a su contenido de proteína y energía, mas sin embargo por su 

contenido de Materia Seca, tiende afectar el crecimiento debido al bajo 

consumo de materia seca (Aguilar, 2011). 

Japón utiliza piensos reciclados para alimentación de cerdos y 

pollos, según Velsid, (2008) han obtenido resultados benéficos, como: 

más producción de huevo y mayor calidad de carne con mayor 

gustocidad para los consumidores.   

2.6. Tratamientos del desperdicio de comedor y cocina  

Rodríguez et al. (1995) planteo un método alternativo de 

alimentación, que no implique riesgos para la salud pública, animal y 

ambiental y que resulte viable económicamente.  Utilizando residuos 

sólidos domiciliarios + melaza (RSOD + M), residuos sólidos 
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domiciliarios + melaza + levadura proteolítica “Hensenula Montevideo” 

(RSDO + M + H) y residuos sólidos domiciliarios + acido Acético   

(RSOD + A) y RSDO + H2O. A estas muestras se le analizaron, 

recuento de coliformes, presencia de salmonella, presencia de E. coli y 

recuento de anaerobios totales.  

Los diferentes productos fueron suministrados simultáneamente 

a un lote de 25 cerdos y de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

cuatro productos observados. En todos los residuos sólidos 

domiciliarios estudiados hay descenso del PH en el RSOD + M y RSDO 

+ M + H se mantiene estable en el día 24 hasta el 44, mientras que el 

RSDO + A y RSDO + H2O hay variaciones del mismo.  Y con relación al 

olor el RSDO + M + H es el que presenta olor menos agresivo y a su 

vez no tuvo ninguna alteración. Y en cuanto a la determinación de la 

flora patógena, en los RSDO + H2O se observó una disminución de 

coliformes totales y desaparición de E. coli. Se considera que las 

condiciones del producto son las favorables para su persistencia.   

Rodríguez et al. (1995), afirma que es necesario tener mayor 

número de datos debido a la variabilidad de los RSDO, pero se estima 

que el fermentado en estas condiciones puede ser una buena 

alternativa para la alimentación de cerdos. El tratamiento conteniendo 

melaza y levadura Hensenula Montevideo, es la más conveniente de los 

tratamientos estudiados dado que no sufrió alteraciones y presentó 

mejor olor.  Para la conservación no presenta inconvenientes a los 45 

días de comenzado el proceso. Con relación a la aceptación del cerdo 

no hubo ningún inconveniente y lo consumen sin ningún problema y de 

este trabajo queda como incógnita el hacer estudios en cuanto al 

consumo diario y la ganancia diaria de peso.    
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2.7. Tratamientos de residuos alimenticio en la nutrición de 

cerdos 

Acosta et al. 2006 realizó una investigación en porquerizas 

integradas de la Universidad Hearth, evaluando tres raciones como una 

alternativa para sustitución del concentrado comercial. (T1) concentrado 

comercial, (T2) desecho de la cafetería de la Hearth + núcleo proteico, 

(T3) nacedero + caña de azúcar + núcleo proteico, (T4) nacedero + 

morera + caña de azúcar + núcleo proteico + harina de Maíz.  

De acuerdo a los resultados obtenidos el T2 fue el que presentó 

mayor ganancia de peso diaria (760 g/día), mayor utilidad y rentabilidad, 

seguido por el T1 (704 g/día). En comparación con el  T3 (334 g/día) y 

el T4 (416 g/día) las GDP fueron menores y no se obtuvo utilidad y 

rentabilidad (Acosta et al. 2006).  

Al hacer el análisis de los desechos en cuanto al contenido de 

proteína, macro y micro-elementos, se encontró que estos poseen un 

alto contenido de energía y un bajo contenido de proteína. Razón por lo 

cual se utilizó el núcleo proteico con la finalidad de balancear la ración 

para contenido de energía y proteína cruda (Acosta et al. 2006). 

Grande et al. 1998. Planteó la instalación de una Planta Piloto 

Experimental para el Procesamiento de Residuos Orgánicos. Cuyo 

proceso de construcción se realizó en el campus de la Universidad 

Autónoma Metropolitana de Iztapalapa con el apoyo de las autoridades 

universitarias y el Consejo de Estudios para la Restauración y 

Valoración Ambiental (CONSERVA). El corazón de la tecnología es un 

Destructor Termo-mecánico de tecnología cubana, en el cual se trituran, 

esterilizan e incluso se secan las materias primas a elaborar. 
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El procesamiento de los residuos orgánicos puede contribuir a 

elevar el ingreso y ocupación de los productores pecuarios, al mismo 

tiempo se tendría la  posibilidad de obtener proteína de buena calidad, 

para su incorporación en la dieta de cerdos. Y contribuir en la 

disminución de la contaminación del medio ambiente (Grande et al. 

1998). Los productos finales obtenidos pueden ser pienso líquido, pasta 

proteica, harina de carne y hueso, harina de pescado o harina de 

salcocho o escamocha, los cuales representan recursos valiosos para 

la alimentación de animales como cerdos o peces. 

 

2.8. Sistemas de explotación  

El cerdo ha sido tradicionalmente un animal alimentado con 

desperdicios, desde el comienzo de su domesticación. Por lo tanto, 

continúa siendo en muchas partes del mundo e incluso en países 

desarrollados, algunos cerdos son explotados para la producción de 

carne alimentados con residuos de cocina.   

 Los sistemas de explotación porcina puede clasificarse por tres 

diferentes criterios (Sánchez, 2010), tales como:  

Extensivo: son propios del cerdo ibérico y sus cruzas, ligados a 

las áreas de dehesas y al aprovechamiento (bellotas de encinos, 

alcornoques) de la montanera (Sánchez, 2010).  

Este sistema también se la llama a campo, se caracteriza por la 

cría de cerdos en refugios rústicos, en este los animales viven a campo 

abierto y reciben pocos cuidados del hombre (Pinheiro, 1976). 
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 La producción es estacional, generalmente en primavera-otoño, 

permite la implantación de buenas praderas y tiene un clima agradable. 

Este sistema de cría va evolucionando cada vez más al mixto debido a 

la mayor productividad que se puede obtener (Pinheiro, 1976).     

Semintesivo: se realiza planificación de cubriciones, paridederas 

y destetes y el ganado mantiene una alimentación basada en recursos 

naturales y suplementación, mayor que la que se ofrece en el sistema 

extensivo (Sánchez, 2010). 

Este sistema consiste en la combinación del extensivo e 

intensivo, para aprovechar racional y económicamente la superficie 

disponible teniendo a los animales en condiciones adecuadas de 

manejo y ambiente sano. Del extensivo aprovecha las ventajas 

proporcionadas por el suelo, la pradera y el sol; del intensivo utiliza los 

beneficios que brindan el servicio y partos controlados, y la terminación 

del confinamiento (Pinheiro, 1976).   

Intensivos: sistema donde se produce la gran mayoría de 

cerdos, a partir de razas mejoradas y sistemas de confinamiento de los 

animales muy tecnificados e industrializados, bajo este sistema se 

produce el mayor porcentaje de carne de cerdo (Sánchez, 2010). 

El sistema intensivo se caracteriza por que todas las etapas de la 

crianza, servicios, gestación, parición, lactancia, recría y terminación se 

realizan en instalaciones adecuadas para los cerdos (Pinheiro, 1976). 

En este sistema los alimentos representan del 55 al 85% de 

costo total de la producción comercial. Dependen principalmente de los 

costos de los alimentos, mano de obra y alojamiento por eso es muy 

importante que los animales reciban dietas económicas para beneficio 

del productor (Pond, 1976).   
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La producción de cerdos en México es una actividad que tiene 

gran importancia, ya que es productora de benefactores para el 

consumo humano como es el caso de la carne y en forma secundaria la 

grasa y otros productos, no obstante que el país cuenta con regiones 

que concentran gran parte de la industria porcina tecnificada (Losada et 

al. 2011).  

2.9. Cerdos de traspatio en pastoreo  

Los pastos verdes poseen factores desconocidos de crecimiento. 

Por esta razón, es sin duda ventajoso el acceso de los cerdos 

reproductores a praderas, durante todas las etapas de su vida. La mejor 

pastura para zonas templadas es la alfalfa (Medicago sativa); en zonas 

subtropicales es pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum). Ambos son 

muy palatables y poseen gran valor nutritivo (Pinheiro, 1976).  

Es un sistema de cría de cerdo de mínima o nula estabulación 

que usan genotipos, recursos alimenticios y técnicas locales en varios 

niveles y modalidades de producción, son sistemas que han 

demostrado su sostenibilidad por más de 500 años en América Latina, 

constituyen reservorios locales de genotipos y técnicas de producción, 

son la alcancía viva de millones de campesinos de América Latina 

(Gutiérrez, 2005).     

Scarborough, (1983) menciona que el uso de praderas es una 

parte clave en la alimentación de cerdos ya que se puede reducir el 

costo de 100 kg de aumento de peso vivo hasta en un 20% en lo 

referente a los granos y hasta en un 50% en el uso de suplementos 

proteicos. Un buen programa de alimentación para cerdos en pastoreo 

deberá incluir tanto praderas permanentes como temporales para 

proporcionar alimento verde todo el año. 
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La digestibilidad de los forrajes en pastoreo es muy variada, se 

considera que 6 a 7 kg de forraje verde equivale a un kilogramo de 

grano, por otra parte puede sustituirse entre del 10 al 15 % de la ración 

total de los alimentos concentrados (Flores, 1981).   

Cuando los cerdos se encuentran en pastoreo y andan en 

libertad consumen mucho los pastos naturales, que si contienen un 

30% de leguminosa es un alimento ideal y de gran valor nutritivo. Estos 

tienen mayor crecimiento e incremento de peso más económico, por lo 

que es conveniente dar un concentrado a manera de 1 a 1.5 

kg/animal/día, consignando así una ración bien balanceada (Escamilla, 

1986).    

 

2.10. Importancia económica de la porcicultura de 

traspatio  

La producción de carne de cerdo en México representa el 22 % 

de la producción total de carnes.  El consumo per cápita por habitante 

es de 14 kg/año. México es el 15° productor de carne de cerdo a nivel 

mundial,  con 1.1 millón de toneladas producidas (SRA, 2009).  

El sistema familiar generalmente se practica en los estados  del 

sur del país tales como: Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz y 

Oaxaca (INEGI, 2010). 

En el estado de Yucatán, la industria porcina es una actividad 

importante en términos de su valor económico, volumen de producción, 

elevada demanda, de sus productos y subproductos por parte de la 

población así como su capacidad generada de empleo (Torres y 

Ramírez, 1999).   
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Laguna, (1998) menciona que en las áreas pastorales de Grecia 

Antigua y en Italia, los cerdos-piara eran animales verdaderamente 

útiles. Según se ha observado, los cerdos existentes en las cercanías 

de los establecimientos, en Europa, por su facultad de hozar la tierra, 

removiendo el suelo de los bosques hasta llegar el subsuelo, 

descuajando las plantas de renuevo, preparando una mejora pastoral al 

facilitar el aprovechamiento del terreno.   

 

2.11. Fuente alternativas para la alimentación de cerdo 

 

2.11.1. Patatas (Solanum tuberosum L) 

Los excedentes de patatas o patatas, no apropiadas para el ser 

humano, se destinan en muchas regiones para la alimentación de 

cerdos. Estas al ofrecerlas cruda en buen estado no son perjudiciales 

para los cerdos aunque tiene menor gustocidad y tiene una baja 

digestibilidad a que si se le da una cocción que mejora la sapidez y la 

digestibilidad (Pond, 1976). 

 El uso de patatas es adecuado debido a que son ricas en fosforo 

y potasio pero deficiente en calcio (Zert, 1969). Las patatas crudas 

tienen alto contenido en energía pero deficiente en proteína y fibra. 

Contiene un 78% de humedad, 22% de materia seca, 2.8% de proteína 

cruda, 0.06% de extracto etéreo, 0.46% de fibra, 1.1% de cenizas y un 

17% de extracto libre de nitrógeno. No solo son pobres en proteína 

bruta sino que además su proteína es de escasa calidad, con tan solo el 

40% del nitrógeno en forma verdadera y el 60% en forma de nitrógeno 

no proteico (Pond, 1976).       
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2.11.2. Bananas y plátanos (Musa sapientum y Musa 

paradisiaca)       

Aunque las bananas y los plátanos se cultivan principalmente para 

la exportación y consumo domestico, se dispone de una gran cantidad 

de estos frutos para la alimentación del ganado. En las plantas 

empacadoras de bananos junto con plátanos, se eliminan bananos 

pequeños o muy grandes o con cualquier defecto en su coloración. 

Estos constituyen una fuente de carbohidratos para los cerdos durante 

las fases de su ciclo de producción. Contiene 80% de humedad, 20% 

de materia seca, 1% de proteína 1.0% de fibra, 0.2% de grasa, 1.0% de 

cenizas y 16% de extracto libre de nitrógeno (Pond, 1976).    

2.11.3. Chaya (Cnidoscolus chayamansa) 

La chaya es una planta que puede ser cultivada en las mismas 

localidades ya que requiere poco manejo y es una leguminosa silvestre, 

tiene buen contenido de proteína, vitaminas, minerales y ácidos 

(Aguilar, 2011). 

Además, la proteína de las hojas tiene un alto valor nutricional, 

ya que se ha visto que contiene la mayoría de los aminoácidos 

esenciales en las mismas proporciones que el patrón FDA, es muy rica 

en hierro y en potasio. Contiene calcio, fosforo, vitaminas como: 

carotenos, tiamina, riboflavina, niacina, y ácido ascórbico (Cruz, 2001). 

Este autor menciona que cada 100 gramos de hoja pueden contener 

hasta un 33% de proteína y es versátil en cuanto a los aminoácidos que 

posee: aspártico, glutámico, treonina, serina, prolina, alanina, glicina, 

valina, metionina, isoleucina, leucina, tirosina, fenilalanina, lisina y 

arginina. El uso de estos productos en la alimentación presenta 

desbalances y deficiencias tanto en la cantidad como en la calidad de la 

dieta, principalmente en el consumo de proteína. (Aguilar, 2011). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación del área de trabajo. 

  

Esta investigación se realizó en la Unidad Metabólica y de 

Investigación de la  Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 

Buenavista, Saltillo, Coahuila, México. La cual se encuentra ubicada 

geográficamente a 25°22” de la latitud norte y  101° 22” longitud oeste, 

con una altura de 1742 msnm, temperatura promedio anual de 17,7°C y 

precipitación media anual de 225 mm (García, 1987).  

 

3.2. Animales experimentados. 

Se utilizaron 41 lechones  en la etapa de crecimiento con un 

promedio de 11.47 kg de PV provenientes de cerdas de traspatio. Al 

inicio de la evaluación, los lechones fueron pesados y se repitió la 

práctica cada 8 días hasta finalizar la evaluación. El consumo y los 

requerimientos nutricionales para animales de esta edad y peso fueron 

establecidos de acuerdo a las tablas del  (NRC, 1998).  

3.3. Alimento y Tratamientos 

 

Se evaluaron como alimentos el desperdicio de comedor y cocina 

(DCC) y un concentrado comercial (CC). Formando tres tratamientos 

con tres repeticiones. Cada repetición fue considerada como una 

unidad experimental. Los tratamientos fueron T1, (100:0) CC:DCC; T2, 

(50:50) CC:DCC y T3, (0:100) CC:DCC. El alimento  se ofreció al grupo 

de animales T1, 1.2; T2, 0.600:1.2 (base húmeda) y T3, 2.4 kg base 

húmeda. La ganancia diaria de peso fue calculada considerando la 

diferencia entre el peso final y el peso inicial dividido entre los días de 

evaluación. La  relación de eficiencia proteica (REP) se obtuvo al dividir 

peso ganado entre la proteína consumida.  
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3.4. Metodología  

 

Los animales previamente identificados fueron distribuidos al 

azar en nueve grupos para formar tres tratamientos con tres 

repeticiones c/u. El alimento concentrado ofrecido a los lechones  

contenía 17.29 % PC y 3.32 Mcal ED. El tratamiento 2, 50C:50DCC  

13.62 % PC y 3.60 Mcal ED/kg. El T3, 0C:100DCC recibió una dieta 

conteniendo 16.31 % PC y 3.94 Mcal ED/kg. La alimentación se 

realizaba una vez por día.   

 

3.5. Evaluación química del alimento 

Muestras de dietas ofrecidas fueron tomadas a través del 

experimento para su posterior análisis. Las muestras fueron secadas en 

una estufa a 60°C hasta peso constante, para posteriormente ser 

molidas en molino marca Willey con malla de 2 mm de diámetro. Estas 

fueron analizadas de acuerdo a la (AOAC, 1997) para determinar 

contenido de materia seca (MS), humedad (H), ceniza (C), proteína 

cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo (EE). El cálculo de la 

energía digestible (ED) se obtuvo de acuerdo a (Crampton y Harris, 

1969).  (Cuadro 3.1) 

Cuadro 3.1. Evaluación química del Concentrado comercial (CC), 
Concentrado: Desperdicio de Comedor y Cocina (CC:DCC) y 
Desperdicio (DCC) utilizado en la alimentación de lechones de 
traspatio en la etapa de crecimiento. 

Determinación (%) T1 T2    T3    

Materia Seca total 91.44 95.76 94.99 

Ceniza  6.00 5.13 4.51 

Proteína Cruda  17.29 13.62 16.31 

Fibra Cruda  4.20 3.40 2.89 

Extracto Etéreo  2.36 7.65 14.54 

Extracto Libre de N 70 70 62 

ED (Mcal/kg MS)* 3.321 3.601 3.944 

    *Crampton y Harris, (1969) 
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3.6. Desarrollo corporal (Medidas zoométricas) 

 

Al término del experimento, a los lechones se les tomo medidas 

zoométricas, tales como: altura a la cruz; desde del suelo hasta la cruz; 

longitud de tuberosidades, desde la base de la cruz hasta la punta de la 

cola y  la circunferencia torácica se tomo pasando por la base ventral 

del esternón y volviendo a la base de la cruz formando un circuito recto 

alrededor de los planos costales.   

 

3.7. Minerales y Metabolitos 

 

Al terminar el experimento se tomaron muestras de sangre. Se 

tomó un lechón por cada repetición completamente al azar. Estas 

muestras se centrifugaron a 2000 Rpm durante 15 minutos, esto para 

separar el  suero sanguíneo del plasma y se congeló a – 20°C para su 

posterior análisis. El suero se analizó en un espectrofotómetro 

GenesysTM para determinar el contenido de metabolitos (Glucosa, 

Creatinina, Colesterol y Hemoglobina)  y en un espectrofotómetro de 

absorción atómica AA-1275 series Varían se determinó el contenido de 

minerales (P, Ca, Cu, Mg, y Zn). 

 

3.8. Características de la canal  

 

Se tomó al azar un lechón de cada repetición. El cual se sacrificó 

y se tomó el peso al sacrificio, peso canal caliente y peso canal frío; y 

se determinó el rendimiento de la canal caliente y canal fría, área del 

ojo de la chuleta y espesor de grasa dorsal. Los cortes primarios (CP) 

se calcularon de acuerdo a (Norma Mexicana NMX-FF-81-1993-SCFI) 

con la siguiente ecuación:  

CP (kg) = 3.494 + 0.457 x PCC - 0.291 x PGD + 0.077 x PCH 
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Donde:  PCC = Peso canal caliente 

  PGD = Profundidad de grasa dorsal 

  PCH = Profundidad del ojo de chuleta  

 

3.9. Evaluación química de la canal 

 

De cada canal se analizó muestras de la paleta, costilla y pierna 

(AOAC, 1997). Para determinar contenido de materia Seca (MS), 

humedad (H), cenizas (C), proteína cruda (PC), y extracto etéreo (EE). 

(Cuadro 4.1) 

 

3.10. Análisis estadístico 

 

Para analizar estadísticamente los resultados se aplicó el análisis 

de varianza para un diseño completamente al azar con tres tratamientos 

con igual número de repeticiones (3) cada una como una unidad 

experimental (Stell y Torrie, 1980). Aplicando el Paquete de diseños 

experimentales UANL (Olivares, 1994). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

4.1. Prueba de desempeño 

 

Consumo de alimento, y conversión alimenticia no fueron 

analizadas estadísticamente. Se estudió incremento de peso,  peso al 

sacrificio peso de canal caliente y peso de canal fría, rendimiento en 

canal caliente y rendimiento en canal fría, área del ojo de la chuleta y 

espesor de grasa dorsal. (Cuadro 4.1). 

 

4.1.1. Consumo de alimento  

 

El consumo del alimento no fue evaluado estadísticamente, el 

promedio (base húmeda) para animales alimentados con CC 1.200 

kg/animal/día y animales tratados con DCC fue de 2.400  kg/animal/día 

y animales tratados con la mezcla fue de 1.800 kg/animal/día CC:DCC. 

 

4.1.2. Incremento de peso  

El análisis estadístico de los resultados presenta diferencia no 

significativa (P≥0.05) entre los tratamientos evaluados. El que tuvo 

mayor incremento de peso fue el T1 con valor de 0.310 kg/día, T2 0.260 

kg/día y T3 con un incremento de 0.277 kg/día.  Los valores 

encontrados en este trabajo fue similar en animales alimentados con 

(CC) y los alimentados con (DCC) fue menor a los valores reportados 

por (Del, Ángel 1995). Este investigador encontró en hembras y macho 

alimentados con (DCC) incremento de peso de 0.399 kg/día y en 

animales con (CC) con incremento de peso de 0.324 kg/día (Cuadro 

4.1).  
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4.1.3. Relación de eficiencia proteica 

 

Al realizar el análisis estadístico de esta variable, se encontró 

una diferencia significativa (P≤0.05) entre los tratamiento.  El DCC 

afectó REP. Encontrando valores menores en lechones alimentados 

con desperdicio de comedor y cocina (Cuadro 4.1). La comparación de 

medias nos reporta una ecuación de tendencia lineal: Ῡ = 1.47 – 0.008x 

  R2 = 0.998  

En donde; conforme incrementa el nivel de DCC es menor REP (kg de 

peso/consumo de proteína) en los lechones. 

 

Cuadro 4.1. Desempeño de los lechones de traspatio con dietas 

conteniendo desperdicio de cocina y comedor  

 

Determinación  T1 T2 T3 EE P>F 

Número de animales  14 13 14     

Incremento de peso/día (kg) 0.31 0.26 0.277 0.035 0.61 

REP (kg de Peso/kg de PC 

consumida) 

1.48 1.06 0.7 0.156 0.036 

 REP = Relación de Eficiencia Proteica 

 EE = Error estándar de la media 

 P = Probabilidad 

 

4.1.4. Peso al sacrificio  

 

En el análisis estadístico de los resultados no presenta diferencia 

significativa (P≥0.05) entre los tratamientos. Sin embargo se observó 

que  los animales alimentados con las proporciones 100:0 fueron los 

más pesados siguiéndole después los de proporción 50:50 y por último 

los de 0:100 (cuadro 4.2). 
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4.1.5. Peso canal caliente y fría 

 

Al realizar el análisis estadístico de estas variables no se 

encontró diferencia significativa (P≥0.05) entre los tratamientos 

evaluados. Sin embargo las mermas de canal caliente a canal fría 

fueron en promedio 500g con rangos de hasta 1.3 kg (cuadro 4.2). 

 

 

4.1.6. Rendimiento en  canal caliente y fría  

 

Al analizarlo estadísticamente no hubo diferencia significativa 

(P≥0.05) entre los tratamientos. El rendimiento en canal caliente tiene 

un promedio de 57% y canal fría en un 51.5%. Cuando los  animales 

son jóvenes y  de madurez precoz alcanzarán rendimientos mayores 

con pesos más ligeros que en animales adultos, variando esto el 

rendimiento en canal de acuerdo con el grado de cobertura que tengan 

(Escamilla, 1986). Para cerdos de 100 kg de peso vivo el rendimiento 

en canal promedio es de 79 – 80% alimentados con concentrado y 

animales alimentados con productos fibrosos es de 77% en rendimiento 

en canal fría. Pero esto puede variar de acuerdo al modo de 

refrigeración (ITP, 1997). (Cuadro 4.2). 

 

4.1.7. Área del ojo de la chuleta (cm)  

 

Estas variables no presentaron diferencia significativa (P≥0.05) 

entre los tratamientos. Sin embargo los de mayor área del lomo son los 

animales tratados con 100:0 a diferencia de los alimentados con DCC 

que fueron iguales (cuadro 4.2) 
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4.1.8. Cortes primarios  

 

En cuanto a esta variable al momento de realizar el análisis 

estadístico no presentó diferencia significativa (P≥0.05) entre los 

tratamientos evaluados (Cuadro 4.2) 

Cuadro 4.2. Respuesta  de los lechones de traspatio con dietas 

conteniendo desperdicio de cocina y comedor  

 

Determinación (%) T1 T2 T3 EE P>F 

Número de animales  14 13 14     

Peso al sacrificio  22.66 17.83 16.33 3.99 0.541 

Peso de canal caliente  12.83 10.33 9.33 2.179 0.543 

Peso de canal fría 12 9.66 8 2.4 0.537 

Rendí. de canal caliente % 57.88 57.63 56.8 3.568 0.976 

Rendí. de canal fría % 52.99 53.3 48.43 5.02 0.757 

Á.  ojo de chuleta (cm) 27 24.33 23.33 4.55 0.845 

Espesor de grasa (mm) 0.9 0.8 0.6 0.147 0.564 

Cortes primarios (kg) 11.176 9.857 9.362 1.19 0.572 

 

 

Figura 1.- Desempeño de los lechones 
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4.1.9.  Evaluación química de la canal 

 

Al evaluar estadísticamente la composición química de la canal 

no se encontró  diferencia significativa (P≥0.5) en los cortes; pierna, 

costilla y paleta en cuanto a MS, C, PC entre los tratamientos. Sin 

embargo, hubo diferencia significativa (P≤0.05) en contenido de EE 

entre los  tratamientos en los cortes de pierna y costilla. Excepción el 

corte paleta no presentó diferencia significativa (P≥0.05). Al realizar la 

comparación de medias para EE en pierna y costilla se encontraron 

respectivamente las siguientes ecuaciones con tendencia lineal  

EEP =  7.40 – 0.056x   R2 = 0.99 

Esta ecuación indica que conforme se incrementa el nivel de 

DCC en la dieta de los lechones, disminuye en contenido de EE en 

pierna.  Ῡ = 2.03+6.51x + 14.96x2       R2= 0.76 

Cuadro 4.3. Evaluación química de la canal para determinar la 

calidad de la canal. 

Determinación (%) T1 T2 T3 EE P<F 

Pierna      

 Materia Seca Total 23.58 23.69 22.30 1.23 0.691 

Ceniza 1.12 0.92 1.08 0.11 0.417 

Proteína Cruda 18.20 19.56 18..37 2.40 0.910 

Extracto Etéreo  7.31 4.77 1.69 0.99 0.020 

Costilla      

 Materia Seca Total 24.06 25.82 22.84 2.51 0.718 

Ceniza 0.96 0.98 0.90 0.08 0.787 

Proteína Cruda 19.77 19.46 18.95 1.53 0.929 

Extracto Etéreo  8.81 17.26 2.30 2.46 0.015 

Paleta      

 Materia Seca Total 24.18 22.18 23.08 1.44 0.642 

Ceniza 1.04 1.19 0.95 0.06 0.062 

Proteína Cruda 21.15 19.71 18.91 0.66 0.128 

Extracto Etéreo  5.24 6.65 3.66 1.33 0.354 
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Figura 2.- Evaluación química de la canal 

 

4.1.10.   Desarrollo corporal (Medidas Zoométricas) 

 

Las medidas externas en centímetros (altura a la cruz, longitud 

de tuberosidades, diámetro  torácico) de los lechones al término de la 

evaluación, no fueron afectados (P≥0.05), por la adicción del DCC a la 

ración. Para los tratamientos (100:0), (50:50) y (0:100), las siguientes 

medidas en (cm), respectivamente a la  altura de la cruz, (38.53, 37.31 

y 36.40); longitud de tuberosidades, (39.02, 39.80 y 36.20), diámetro 

torácico (57.24, 54.42 y 55.1).  

 

Cuadro 4.4. Medidas Zoométricas en lechones de traspatio 

alimentados con desperdicio de comedor y cocina  

Determinación  (cm) T1  T 2  T3  EE P>F 

Altura a la cruz 38.53 37.31 36.39 1.982 0.759 

Longitud de tuberosidades  39.02 39.79 36.2 3.2 0.721 

Diámetro torácico  57.24 54.42 55.1 3.086 0.804 
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Figura 3.- Desarrollo Corporal (Medidas Zoométricas) de los lechones  

 

4.2. Minerales  

 

4.2.1. Fosforo , Calcio , Magnesio , Cobre y Zinc  

La concentración de estos minerales en el suero sanguíneo no 

hubo diferencia significativa (P≥0.05) en P, Mg, Cu y Zn (Cuadro 4.2.1), 

entre los tratamientos que recibieron dietas a base de CC, CC: DCC  y 

DCC. Excepción el Calcio (Ca) que hubo diferencia significativa 

(P≤0.05). Al realizar la comparación de medias, se encuentra ecuación 

de predicción con tendencia cuadrática: 

 Ῡ = 9.35 + 0.483x – 1.46x2 R2 = 0.72 

Esta situación cuadrática la evidencia la dieta conteniendo 50/50 

CC/DCC. Desde el punto de vista biológico no es explicable este 

comportamiento.  

Los minerales son imprescindibles para el crecimiento, 

reproducción y lactancia, ya que cuando hay carencias se reduce la 

velocidad de aumento de peso, perjudica la conversión alimenticia y 

hasta puede ocasionar la muerte de los animales (Pinheiro, 1976).  
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El calcio y el fosforo son dos elementos que integran el 70% de 

la materia mineral del organismo del cerdo y su metabolismo está 

íntimamente relacionados. Son elementos fundamentales en la 

formación y rigidez de los huesos (Pinheiro, 1976).  

La carencia de estos elementos, en lechones se presenta una 

detención del crecimiento y trastornos de la osificación (raquitismo) 

(Zert, 1969). El fosforo presente en la mayoría de los productos 

vegetales se encuentra en forma de fitinas (ácido fitico) que no son 

descompuestos de manera eficaz en el tracto gastrointestinal (Pond, 

1976).  

La falta de calcio reduce el crecimiento. El fosforo también al ser 

deficiente disminuye el crecimiento corporal, provoca raquitismo u 

osteomalacia. Una deficiencia de magnesio puede causar depresión del 

SNC, depresión del sistema vascular. (Aguilar 2011). La relación calcio 

fosforo, la proporción más adecuada para los cerdos debe ser de 1:1 y 

1, 25:1, ya que en la leche de la marrana la relación es 

aproximadamente 1, 3:1(NRC, 1998).  

Los requerimientos de magnesio según el (NRC, 1998), debe ser 

in mínimo de 300 a 500 mg por kg de ración ya que es una 

concentración adecuada para los lechones de temprana edad.  

El zinc su función principal es prevenir la dermatitis 

(paraqueratosis) en los cerdos. La deficiencia es sumamente frecuente 

en cerdos alimentados con dietas ricas en calcio porque parece 

reducirse la absorción del zinc cuando aumenta la concentración de 

calcio (Pond, 1976). 

Las necesidades de zinc para un lechón alimentado con una 

ración que contiene proteína aislada de soya el nivel de calcio 

recomendado será de 50 mg/kg de alimento (NRC, 1998).  
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El cobre es un elemento esencial para la hematopoyesis y la 

prevención de la anemia nutricional, pero los estudios acerca de los 

requerimientos son limitados. Investigadores han sugerido que 0.1 a 

0.15 mg por kg de peso esta cerca del mínimo requerido y 6 mg/kg de 

peso es adecuado (NRC, 1998). 

Investigadores ingleses comprobaron que la adición de sulfato de 

cobre en la dieta tiene efecto estimulante aumentando la velocidad de 

crecimiento hasta en un 10% (Pinheiro, 1976). La suplementación de 

una dieta en crecimiento con sales de cobre es un procedimiento para 

estimular el crecimiento del cerdo en Europa y Gran Bretaña (Pond, 

1976). 

Cuadro 4.5.  Concentración de minerales en suero sanguíneo de 

lechones alimentados con dietas a base de desperdicio de 

comedor y cocina 

Determinación T1  T2   T3  EE P<F V. N. (mg/dl) 

Fosforo 3.30 2.86 3.96 0.09 0.073 1.8 – 3 

Calcio 9.83 7.88 9.35 0.37 0.023 9.3 –11.5 

Magnesio 4.96 4.77 4.94 0.3 0.894 2.3 – 3.5 

Cobre 0.05 0.06 0.06 0.01 0.751 0.7 – 1.4 

Zinc 0.12 0.11 0.15 0.01 0.118 0.5 – 1.2 

 

 

Figura 4.- Minerales en Suero Sanguíneo 
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4.3. Metabolitos 

 

La concentración de metabolitos (Glucosa, Creatinina, Colesterol 

y hemoglobina) en suero sanguíneo de lechones en crecimiento  

alimentados con dietas a base de C y DCC al analizarlo 

estadísticamente, no se encontró diferencia significativa (P≥0.05) entre 

los tratamientos, por lo tanto no fue afectado por la adición de DCC,  

similar a los resultados obtenidos por      (Aguilar, 211)  con animales en 

iniciación alimentados con desperdicio de comedor y cocina.  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por (García, 

2006), en cerdos alimentados con dietas suplementadas con cromo-L-

Metionina, quien encontró diferencia no significativa (P≥0.05) al igual 

que (García, 2004) que también encontró diferencia no significativa 

(P≥0.05) al momento de obtener sus resultados evaluados  con la 

adición de Cromo-L-Metionina en dietas basadas en sorgo y soya en 

cerdas primerizas.  

Cuadro 4.6. Concentración de metabolitos en suero sanguíneo de 
lechones alimentados con dietas a base de DCC y CC 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Concentración de Metabolitos en Suero Sanguíneo 

Determinación T1  T2  T3  EE P>F V. N (mg/dl) 

Glucosa  75.57 82.23 75.03 19.39 0.959 66.4 - 116.1    

Creatinina  2.11 2.16 2.23 0.1 0.719 0.8 – 2.3 

Colesterol  121 92.5 109.67 22.02 0.676 81.4 – 134.1 

Hemoglobina  14.78 12.73 16.67 2.11 0.533 9 – 13 



 
 

30 
 

V. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 

 

De acuerdo a las condiciones que se llevó a cabo esta 

investigación basados en los objetivos planteados,  se concluye que:  

El desperdicio de comedor y cocina (DCC) no afectó incremento 

de peso, peso al sacrificio, peso canal caliente y canal fría, rendimiento 

de canal caliente  y rendimiento de canal fría.  

El ojo de área de la chuleta, espesor de grasa dorsal y los cortes 

primarios no fue afectado por la adición de DCC.  

La evaluación química de la canal (pierna, costilla y paleta); la 

MS, C, PC, y EE en paleta, no fueron afectados por DCC. Sin embargo, 

el contenido de EE en pierna y costilla fue afectado.  

El contenido de Ca en suero sanguíneo fue diferente entre los 

tratamientos. Los demás minerales y los metabolitos en estudio no 

fueron afectados por los tratamientos evaluados. 

Se recomienda continuar investigando con este subproducto. Por 

ejemplo, obtener y utilizarlo como ingrediente base. Y pudiera ser una 

fuente alternativa en la alimentación para cerdos.   
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