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1. RES~ 

TITULA: " EVALUACION DE UNA GRANJA POMINA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" 

EYPONENTE: SERGIO ELLAS IÑIGUEZ IRIGUEZ

ASESORES: M. V. Z. FRANCISCO DE IA VEGA VII. ARRF,AL

M. V. Z. FERNANDO QUINTANA ASCENCIO

Los siguientes valores son el resultado del análisis estadístico de

los datos provenientes de los registros de producción de la granja en estu- 

dio. 

La tesis comprende un periodo de cuatro años y medio, con los resul- 

tados siguientes: porcentaje de repeticiones a primer servicio, 21. 26%; - 

tamaño promedio de la camada por hembra por parto, 8. 87; nfamero promedio de

lechones nacidos vivos por hembra por parto, 7. 84; nfunero promedio de morti- 

natos por hembra por parto, 0. 93; porcentaje de mortinatos, 10. 38%; porcenta

je de mortalidad en lactancia, 15. 94; peso promedio de la camada al naci-- 

miento, 11. 35 kg.; peso individual prcmtdio al nacimiento, 1. 44 kg., días de

lactancia promedio, 26. 66; número promedio de lechones destetados por hem- 

bra por parto, 6. 59; número promedio de lechones destetados por hembra al - 

año, 15. 15; peso promedio de la camada al destete, 33. 46 kg.; peso indivi- 

dual promedio al destete, 5. 07 kg.; días promedio de destete a primer ser- 

vicio, 8. 33; días promedio de destete a servicio efectivo, 17. 98; promedio

de días abiertos, 44. 54; intervalo promedio entre partos, 158. 81. 
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2. INTROD[JOCION. 

El incrementa excesivo de la población en nuestro país plantea la

necesidad de aumentar la producción de alimentos de origen animal a fin

de satisfacer los requerimentos del pueblo, ésto hace imprescindible me- 

jorar los actuales métodos de producoión animal. 

El cerdo presenta ciertas ventajas en oomparación con otras espe- 

cies animales, entre las más notables encontramos: la facilidad para — 

transformar granos y subproductos agrícolas an productos de alta calidad

nutritiva, así como su alta prolificidad y ciclo productivo corta. De ` 

estas características se derivan otras de índole social, como son el he- 

cho de que el cerdo actúa como regulador de precios en la producción — 

agrícola, ayuda a la fertilización del suelo y genera fuentes de trabajo. 

3) . 

La porcicultura en México ha sufrido importantes modificaciones - 

desde el punto de vista técnioo en los últimos aros./ Al misro tiempo - 

los costos de producoión se han incrementado en forma considerable, por

lo que los productores se van forzados a perfeccionar la tecnología y - 

de esta manera, disminuir sus costos. 

Hasta hace poco tiempo solo se daba importancia a las instalacio- 
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res, nutrición, genética, reproducción, sanidad y manejo, descuidando la

enenomia y administración, y es precisamente a éstos a los que enfocare- 

mos el presente estudio. 

Para lograrlo es importante que toda granja porcina cuente con re- 

gistros eoonánico- a aLinistrativos, ya que al analizar la infounaciín se

detectan oportunamente errores de manejo, lo que permite dictar medidas

correctivas en forma inmediata, posteriormente se pueden organizar y re- 

visar los datos obtenidos, de tal manera que sea posible comparar la pro

ducci6n real con la esperada y emitir un juicio preciso de la situación

en que se encuentra la granja en estudio. 

El presente trabajo tiene ara finalidad evaluar la produccii5n de

una granja porcina de 400 vientres ubicada en San Luis Potosí, detectar

errores y plantear soluciones que permitan incranentar la productividad. 

Simultáneamente forma parte de un programa de investigaci n del DPA: C en

el que se compararán los índices de producción del ganado porcino en - - 

México, en diferentes granjas. 

Evaluar la productividad econánica de una granja porcina através de: 

a) Calcular la capacidad de las construcciones tornando en cuenta su

funcionalidad zootécnica. 
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b) F---al- zar un análisis general del manejo de la granja. 

c) Notificar los datos obtenidos de los siguientes rubros, considerados

en forma global para la granja y agrupando a las cerdas por número de

parto: 

Porcentaje de repeticiones a primer servicio. 

Tamaño promedio de la camada por hembra por parto. 

Número promedio de lechones nacidos vivos por hembra por parto. 

Numero promedio demortinatospor hembra por parto. 

Porcentaje de mortinatos. 

Porcentaje de mortalidad en lactancia. 

Peso promedio de la canada al nacimiento. 

Peso individual promedio al nacimiento. 

Días de lactancia pramedio. 

Numero promedio de lechones destetados por hembra por parto. 

ro promedio de lechones destetados por hembra al aro. 

Peso promedio de la camada al destete. 

Peso individual promedio al destete. 

Días promedio de destete a primer servicio. 

Días promedio de destete a servicio efectivo. 

Praredio de días abiertos. 

Intervalo promedio entre partos. 

d) Comparar la producción obtenida con la esperada y analizar las diferencias. 



3. MÁIEKCJU Y MErCDOS. 

Se utilizó una granja porcina de ciclo Meto que cuenta con

400 vientres, ubicada en el estado de San Luis Potosi, de la que se

analizaron sus características generales, datos de producción y mane

jo. 

ra: 

La obtención de los datos se llevó a cabo de la siguiente mane

a) Estancia en la granja durante un mes para obtener la infor- 

mación. 

b) Cmunicación con el Médico Veterinario Zootecnista, Adminis

trador de la granja. 

c) f1ecopilaci6n de datos de los registros de producción. 

d) Estimación de los parámetros de producción de la granja du- 

rante el periodo carprendido de enero de 1975 a agosto de - 

1980; mediante la metodología propuesta por De la Vega, V. F., 

Doporto, D. J., y Quiroz, M. I. ( 6,]_; 8- 3). 

e) Análisis de la información obtenida con respecto a las acti- 

vidades de manejo. 

5
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La granja se localiza en el municipio de Villa de Pozos a 420 km. al

noroeste de la ciudad de México y a 5 km. de la ciudad de San Luis Potosi. 

La región se encuentra a 1877 mts sobre el nivel del mar y a 22° 09' 08" de

latitud norte y 100058' 28" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, - 

es un terreno plano con pendientes de 8%. ( 10). 

Con base en la carta climática que elaboró Detenal en 1970 ( 10), el

clima de San Luis Potosi, S. L. P., se le clasifica como BS', kW' ( e) g: — 

seco, templado con lluvias en verano, presenta una pequeña sequía interes

tival. Es extremoso por la oscilación de t~ ratura de los meses fríos

a calientes. La época más cálida del año ocurre antes del mes de junio - 

10) . 

La temperatura y precipitación promedio en 19 años fué de 18. 2° C y

315 mn respectivamente. Los vientos dominantes provienen del suroeste. 

10). 
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4. 1 CARA= RiSTICAS DEL PIE DE MIA. 

El pie de cría está constituido por 2 hatos: 

1. El primero está formado por hembras híbridas obtenidas de las cruzas

de las razas Hampshire, Duroc, Yorkshire y Landrace, los sementales

son de raza pura, de las mencionadas anteriormente y de la Spot - - 

Poland. 

2. El segundo hato esta formado por hembras híbridas F1 ( York- landrace) 

y sementales puros Yorkshire, Iandrace, Hampshire, Duroc y Spot - - 

Poland. 

4. 2 DESCRIPCICN DE LAS CONSTRUCCIONES ( PIANOS) 

En el plano no. 1 se observa la localización de los diferentes edificios

de la granja. ( Pag . No. 10) , 

Descripción de las instalaciones por areas: 

AREA DE SERVICIOS Y GESTACION. 

Cuenta con cuatro edificios. 

SERVICIOS Y GESTACIONI 1: 

Es un edificio techado con Amina de cartón y base de manipostería. Cuen- 

ta con 8 sementaleras; 2 están intercaladas entre los corrales de las hembras

y tienen 26. 20 nits. cuadrados; las otras cuentan con 6. 20 mts. cuadrados. Hay

12 corrales para cerdas; 6 de 17. 85 mts. cuadrados de sombra y 6 de 19. 72 mts. 
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cuadrados de sombra. ( Plano no. 2, Pag. No. 11 ). El estado de la cons- 

trucción esta en malas condiciones, los separadores de comederos son de

varilla y estan destruidos. 

SERVICIOS Y GESTACION 2. 

Cuenta con 12 corrales para hembras de 15. 5 mts. cuadrados de sombra

cada uno; hay 8 sementaleras de 21. 47 mts. cuadrados cada una, ( Plano No. 3, 

Pag. No. 12 ) 

SERVICIOS Y GESTACION 3 Y 4. 

Son dos Pdificios de reciente construcción, techados con lámina gal- 

vanizada , piso de cemento. Entre los dos edificios suman 174 jaulas; 10

corrales para sementales y 10 corrales para cerdas vacías. ( Plano No. 4, — 

Pag. No. 13). 

ELI .gDim'. V V DI• 4

Está constituida por 5 salas de maternidad: 

Maternidad No. 1 20 jaulas en piso ( Plano no. 5, Pag. No. 14) 

Maternidad No. 2 22 jaulas en piso( Plano No . 5, Pag. No. 14 ) 

Maternidad No. 3 14 jaulas elevadas ( Plano No. 6, Pag. No. 15 ) 

Maternidad No. 4 14 jaulas elevadas ( Plano No. 6, Pag. No. 15) 

Maternidad No. 5 14 jaulas elevadas ( Plano No. 6, Pag. No. 15) 
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El estado de las maternidades 1 y 2 es regular; tienen problemas

de drenaje; hay bastante hiznaM y la limpieza se dificulta. 

las maternidades 3, 4 y 5 están recién construidas pero la mater

nidad 5 carece de instalación eléctrica. 

e u e bi , vvw-u

Destete No. 1; Es un edificio cerrado; cuenta con 24 corrales de

7 mts. cuadrados cada uno. ( Plano No. 7, Pag. No. 16 ). 

Destete No. 2; También es cerrado; tiene 30 corrales de 4. 62 mts. 

cuadrados con piso de rejilla. ( Plano No. 8, Pag, No. 17 ). 

41VV,. RJ

Es un edificio techado con lámina galvanizada, tiene 30 corrales

de 32. 34 mts. cuadrados cada uno y 20 de 15. 5 mts. cuadrados. ( Plano - 

No. 9, Pag. No. 18 ). 
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4. 3 DESCRIPCION DE LA AD= SÌ'RACION. 

Las actividades de la granja se llevan a cabo por 15 personas cuya

organización s` presenta en el organigrama de la Figura No. 1 ( Pag. No. 

21 ). 

Las funciones que desempeña cada uno de los elementos que integran

el organigrama son: 

a) PRDPIELP.RIO. Está al tanto de las actividades de la granja, real¡ 

za dos o tres visitas a la semana, se encarga de la

corra de alimento y de la venta de los cerdos. 

b) MEDICO VEPEMZRIO ZOU= ISTA. ASESOR. Realiza una visita mensual

que consiste en: 

Hacer un recorrido por las diferentes areas de la - 

granja con objeto de determinar el estado de las — 

instalaciones y de los animales; detectar errores - 

de manejo y problemas clínicos para dictar las medi

das correctivas necesarias. 

Evaluar la producción con base en el análisis de los

registros; al mismo tiempo detectar errores de mane- 

jo y baja productividad general e individual del pie

de cría. 

Llevar a cabo pruebas de rutina cada tres meses; que

consisten en: Examenes coproparasitosc6picos, serolo

gía para el diagnóstico de lesptospirosis y brucelosis

análisis brcuatol6gico'i,UW - 
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el diagnóstico de aflatoxins. 

c) ;.%E ICO vETERIW 2O ZOOTflCS]ISTA. ATMMSTRADOR. Es el encargado de

supervisar todas las actividades de la granja; que se

realicen las rutinas de manejo; recorre las diferen- 

tes areas para detectar problemas clínicos y solucio- 

narlos. 

d) EWARGADO DE REGISTROS. Pasa la información de los registros de

campo a los registros de oficina, organiza y archiva

los datos para que sea posible su análisis posterior. 

e) ENCARGADO DEL CODTIMI, DE E IE-ADOS. Sirve caro enlace entre el — 

Médico veterinario zootecnista y los trabajadores, — 

supervisa las rutinas de manejo y se encarga del man- 

tenimiento. 

f) TRABAJADORES. las actividades que realizan se describirán con de

talle en el siguiente objetivo, al explicar el manejo

en cada area. 
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4. 4 DESCRIPCICN DEL MANEJO. 

AREA DE SERVICIOS Y GESrACICN. 

Cuenta con cuatro edificios; hay un trabajador por edificio. 

El objetivo es mantener un flujo constante de servicios y hembras ges- 

tantes. las cerdas recién destetadas se agrupan en los corrales o jaulas — 
1

destinados para hembras vacías. 

Se detectan las cerdas en calor llevando un semental diariamente a los

corrales de cerdas vacías. las montas se realizan a las 8 a. m. 

Se dan dos montas por hembra con el mismo semental con un intervalo de

24 hrs. entre la primera y la segunda; efectuada la segunda monta se traslada

a la hembra a los corrales o jaulas de gestaci6n, se anota en los registros

de campo el semental que la cubrió, día y corral o jaula en que se meti6. — 

Esto no se hace correctamente, pues en un mes parieron 9 marranas en las di

ferentes gestaciones). Las hembras permanecen en esta area hasta cuatro días

antes de la fecha probable de parto, se pasa diariamente por los pasillos un

semental, con el objeto de detectar hembras repitiendo calor, en las gesta— 

ciones 1 y 2 no siempre se hace. 

ALIMENTACION. 

a) A las cerdas recién destetadas hasta los cuatro días postdestete — 

se les dá 3 kg. de alimento diariamente en dos tomas. 

b) A partir del quinto día se disminuye la ración a 2 kg. por cerda al

día y 30 días antes del parto se les dá 3 kg., dependiendo del estado

en que se encuentran los animales. 
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c) A los machos se les dá de 2 a 2. 5 kg. al día. 

El alimento contiene 14% de proteína cruda. 

LIMPIEZA. 

En las gestaciones 3 y 4 se hace diariamente y en las gestaciones 1 y 2

solo una vez por semana. 

AREA DE MATERNIDFID. 

Hay un trabajador responsable de las maternidades 3, 4 y 5; dos más de

las maternidades 1 y 2. 

El objetivo es mantener un flujo constante de partos y lechones desteta

dos. Las cerdas se trasladan a esta area 4 a 7 días antes de la fecha proba- 

ble de parto. Antes de entrar se bañan y desparasitan externa e internamente. 

ALIIMENTACION. 

A las cerdas que entran se les dá 2. 5 kg. de alimento más 200 grs. de

salvado al día. Se suprime el alimento 12 a 24 hrs. antes del parto. 

El primer día postparto 1 kg. de alimento más 200 grs. de salvado. 

El segundo día 2 kg. de alimento más 200 grs. de salvado. 
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El tercer día 3 kg. de alinento más 200 grs. de salvado. 

Del cuarto día en adelante 2. 5 kg. como base mas 400 grs. de - 

alimento por cada lechón. El alimento cuenta con 14% de protef

na cruda. 

En caso de que se presente alguna marrana con estreñimiento se - 

adiciona a su ración 30 grs. de sulfato de magnesio y se realiza un - 

lavado rectal con 2 a 3 lts. de agua tibia agregando dos cucharadas - 

soperas de sal de cocina. 

MANEJO DURANM EL PART -O. 

Al nacer el primer lechón se inyecta a la cerda 3 nl. de oxito

cina y 10 ml. de antibiótico de amplio espectro* por vfa infra

muscular, con el objeto de evitar el síndrome Mastitis, Metritis

y Agalactia. 

Los lechones se limpian con papel periódico frotándolos en forma

enérgica pero sin lastimarlos. 

Se liga el ombligo, se corta a 5 cm del abdomen y desinfecta con
una solución yodada al 5%. 

Cada lechón se pesa, descolmilla y desifecta la encía con solu- 

ción yodada al 5%. 

Se les inyecta 0. 5 ml. de antibiótico ** por vía intramuscular. 

Por último se ponen a mamar calostro, se enciende la fuente de - 

Pluvicina ( 10 ml) 

Lincoporcin
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calor, se proporciona aserrín ca o cama y anotan en la tarjeta: 

fecha de parto, número de lechones vivos, muertos, peso indivi- 

dual y los días que se deberán realizar las siguientes rutinas. 

pp= o POSTPARIb. 

Al tercer día se les inyecta 200 mg de hierro ( 2 ml por vía — 

intramuscular) a cada lechón. 

Al séptimo día se coloca un cernedero con alimento de 20% a 22% 

de proteína cruda. 

A los 15 días de edad se castran y la cerda se vacuna contra - 

el cólera porcino*, 2m1. por vía intramuscular. 

Guando los lechones estan decaídos y con diarrea se tratan con

un antidiarréico** Iml. por lech6n a toda la camada durante tres

días cada 24 hrs. 

Un día antes del destete a la cerda se le inyecta 5 ml. de vita- 

minas A, D y E por vía intramuscular. 

Los lechones se destetan a los 27 días de edad pr~ io. 

LMPIEZA Y DESINFE CICN. 

La limpieza se hace diariamente. Al desalojar las maternidades 3, 

4 y 5 se lavan las jaulas con agua y jabón, posteriormente se desinfectan

Porcivac

Neanix Plus. 
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poniendo 4 ml. del desinfectante*** por litro de agua, por último se

encalan paredes y piso. En las maternidades 1 y 2 se lava y desinfec

ta al desocupar cada jaula de piso. 

ARFA DE DESTETES. 

Hay una persona encargada de esta area. 

El objetivo es mantener un flujo constante de lechones del deste

te hasta los 25- 35 kg. de peso. 

Al destetar se forman lotes de 30 a 35 cerdos por corral, se lle

nan los corrales de un solo lado del pasillo con el objeto de que - - 

cuando alcancen 15 kg se pase la mitad al corral de enfrente. 

ALDENPACICI. 

Durante la primera semana postdestete se sigue dando el mismo

alimento con 20- 22% P. C. 

Al inicio de la tercera semana se cambia por un alimento con 18% 

de protein cruda. 

Cuando alcanzan un peso de 20 kg promedio se les da alimento con

16% de proteína cruda. 

Los cerdos permanecen aqui hasta que alcanzan 30- 35 kg. debido a - 

la falta de espacios en engorda. 

Ambietrol
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Se vacunan contra el cólera porcino* a los 15 días de permanecer

en esta area. 

Diariamente se llenan los registros de campo. 

la limpieza y desinfección se hace de la misma manera que en ql

area de maternidad. 

AvcA nr FTIMTMA

Se cuenta con tres personas responsables del area. 

El objetivo es nantener un flujo constante de cerdos procedentes

del area de destetes y valida de cerdos finalizados 31 rastro. 

Antes de introducir los cerdos se desparasitan tanto externa cano

internamente, se agrupan 15 o 30 cerdos dependiencb - lel espacio por - - 

corral, procurando que sean del mismo sexo y peso. 

Se les da alimento con 14% de proteína cruda a libre acceso. 

A partir de los 50 kg de peso promedio se cambia a un alimento

con 12% de proteína cruda, el cual se mantiene hasta alcanzar el

peso de mercado que es de 95 a 100 kg pieímeriio. 

Porcivac
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Limpieza y Desinfección. Diariamente se saca el excremento con

pala y carretilla. Al vaciar los corrales se lavan y desinfectan. - 

Después de cuatro días se introducen cerdos nuevamente. 

4. 5 EVALUACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. 

4. 5. 1 CALCUID DE ESPACIOS

la capacidad total de la granja se determinó por el método pro- 

puesto por De la Vega y Doporto ( 6). 

Para determinar el cálculo se consideró lo siguiente: 

a) Pie de cría: 460 vientres y 23 sementales. 

b) Ciclo de la hembra. De 21 semanas distribuidas de la siguien

te forma: 

Servicio: 1 semana

Gestación: 16 semanas. 

Iactancia: 4 semanas. 

c) Se tuvieron 21. 9 partos por semana. 

d) la cerda permanece: 

1 semana en servicio. 

15 semanas en gestacíón. 

1 semana de anticipación en maternidad. 

4 semanas de lactancia. 
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e) Los lechones parmanecen: 

4 semanas lactando en maternidad. 

9 semanas en destete ( crecimiento) 

13 semanas en engorda. 

f) El tiempo de limpieza y desifección para las diferentes areas

es: 

1 semana para servicio y gestación. 

1 semana para maternidad

0. 5 semanas para destete

0. 5 semanas para engorda. 

g) Animales producidos por parto: 

8. 38 lechones al destete

8. 11 lechones del destete a engorda

h) Con base en lo anterior se determinó el nilmero de espacios en - 

las diferentes áreas: 

NCmiero de partos por semana = 
ro de h~, as

N. P. P. S.) Ciclo de la hembra

N. P. P. S. = 
460 = 21. 9 partos por semana

21

AREA DE SERVICIOS X OESTACION: 

N. P. P. S.) ( 1 semana de servicio + semanas de gestación + sema

nas de limpieza y desifeccibn)-( semanas de antici- 

pación a la sala de maternidad). 

FACULTAD DE MEDICINA VETERIROA r 7nMrCIOw

1 l9TECA - U a A, WS
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21. 9) ( 1 + 16 + 1) - ( 1) 

21. 9) ( 17) 

372. 3 lugares

Sementales = ( total de vientres) / (~ ro de hembras por semental) 

460/ 20

23 lugares

AREA DE Na= MAD: 

N. P. P. S.) ( semanas de lactancia + semanas de anticipaci6n + sema- 

nas de limpieza Y desinfección) 

21. 9) ( 4 + 1 + 1) 

21. 9) ( 6) 

131. 4 lugares

zoca nn M CoPCMC2. 

N. P. P. S.) ( promedio de lechones destetados) ( semanas en crecimien

to + semanas de limpieza y desinfecci6n). 

21. 9) ( 8. 38) ( 9 + . 5) 

1743. 5 lugares

AREA DE ENGORDA: 

N. P. P. S.) ( promedio de lechones que salen del area de destetes) 

semanas de engorda + semanas de limpieza y desinfección) 

21. 9) ( 8. 11) ( 13 + . 5) 

2, 397. 7 lugares
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CUADRO NO. 1. C31PARACION DE LDGARES REQUERIDOS CON UDS

A R E A LUGl1RES
TUDI RIDOS. 

LuBARES

M:PüAL^:S. 

DIFERENCIA

Servicio y gestación 372 402 30

Sementales 23 26 3

Maternidad 131. 4 84 47. 4

Destetes 1, 743. 5 660 1084

Engorda 2, 397. 7 1, 600 797. 7

lugares que sobran. 

déficit de lugares. 
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S. EVAILWICN DE IA PMDUCCIM. 

5. 1 PRODUCCIC N OBTENIDA. 

Con el objeto de sinpl.ificar la interpretación de los resultados

obtenidos se presentan los siguientes cuadros: 

a) Producción obtenida durante el periodo en estudio ,(Cuadro No. 

2) ( Pag. No. 33) 

b) Comparación de la producción obtenida con la esperada para el

periodo en estudio ( Cuadro No. 3) ( Pag. No. 34) 

c) P,elaci6n de efectividad de servicio a parto ( Cuadro No. 4) -- 

Pag. No. 35) 

d) Efecto del número de parto sobre 11 características de produc

ciSn. ( Cuadros No. 5A y 5B) ( Pag. No. 36 y 37) 
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6. DISCUSICN

6. 1 CCNSr; 1.= jo ES: 

a) Area de Servicios y Gestación. 

Se cuenta actualmente con 402 espacios para hembras y 26 para se- 

mentales, se requieren 372 espacios para hembras y 23 para semen- 

tales, por lo que sobran 30 espacios para hembras y 3 para sementa
les. ( Cuadro No. 1) ( Pag, 31). 

b) Area de Maternidad. 

En esta área se necesitan 131. 4 lugares y se cuenta solamente con

84, por lo que hacen falta 47. 4 lugares ( Cuadro No. 1) ( Pag. 31). 

c) Area de Destete. 

Indo en cuenta la producci6n de lechones y la mortalidad espe- 

rada: la capacidad de esta área deberla ser de 1743. 5 y existen 660

espacios, por lo tanto hay un déficit de 1084 espacios. ( Cuadro No. 

1) ( Pag. 31). 

d) Area de Engorda. 

Para la producción esperada en esta área debe haber capacidad para

2397 cerdos; cuenta con 1600 lugares dnicamente, lo cual nos indica
que faltan 797. 7 espacios. ( Cuadro No. 1) ( Pag. 31). 
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6. 2 DATW DE P%)= JON. 

a) Porcentaje de repeticiones a primer servicio: 

El porcentaje de repeticiones esperado a primer servicio ( 13) fue

158; se obtuvo 21. 268 ( Cuadro 3), lo que resultó superior en 6. 268. 

Pepper et al ( 19) determinaron que un rango aceptable para el por- 

centaje de repeticiones a primer servicio es de 6. 128, Jones ( 15) 

considera hasta un 208 de repeticiones a primer servicio cam - - 

adecuado. 

Como puede observarse el porcentaje de repeticiones a primer ser- 

vicio obtenido es superior a lo esperado y a lo citado por los - - 

autores mencionados, lo cual repercute negativamente en la eficien

cia reproductiva de la cerda; ésto se debe a deficiencias de mane- 

jo en el area, un ejemplo claro de estas deficiencias es que usen

trampero al dar a las montas porque las cerdas no aceptan al macho

dado que no estan en calor; lo que demuestra falta de supervisión

por parte del Médico Veterinario Zootecnista encargado de la granja. 

b) Tamaño promedio de la camada; ndrrero pramedio de lechones nacidos

vivos y nfmiero promedio de mortinatos por hembra por parto y por- 

centaje de mortinatos: 

FOLIO' pE 1ñEDICINA
VMRMAI

AyA IA 
6iBt,1QT GA
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El tamaño pr~ io de la camada por hembra por parto, fue 8. 77

lechones, que es inferior a lo esperado en 1. 54 lechones. Es- 

te resultado afecta el nfumro de lechones nacidos vivos por — 

hembra por parto, que fué de 7. 84. En relaci6n a lo programa- 

do ( 9. 8), resultaron 1. 96 lechones menos. 

El número y porcentaje de mortinatos obtenido ( 0. 93) resultó

ser mayor al esperado en 0. 42 ( 5. 38%) ( Cuadro No. 3)( Pag. 34) 

Rivera y Berruecos ( 22 y 23) citan haber encontrado para una

población de cerdos cruzados lo siguientes: NCmiero total de

lechones por parto 10. 55; nfmiero pranedio de lechones nacidos

vivos por parto 10. 13, númro y porcentaje de mortinatos 0. 42

y 4% respectivamente. Estos valores son superiores a los obte- 

nidosen la granja en estudio. 

Aluja y Berruecos ( 1) mencionan marcados efectos de manejo - 

y condiciones generales de la granja sobre el número de lecho- 

nes nacidos vivos por parto. 

Uruchurto y colaboradores ( 26 y 27) durante dos años de estudio

de Zapotitlán; de 454 partos correspondientes a 4593 lechones na

cidos, el 11. 1% nacieron muertos, este dato es similar al obten¡ 

do en el presente estudio. 
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Las causas por las que no se pudieron lograr los resultados - - 

esperados se deben a varios factores: manejo, estado de las cons

trucciones, alimentación y problemas infecciosos. 

Deficiencias en el manejo caro es el uso intensivo de algunos — 

sementales, práctica usual en la granja ya que los trabajadores - 

tienen predilección por los sementales que mejor montan, puede in- 

fluir en el nfmiero de lechones naciclos. ( 13). 

El mal estado de los separadores de comederos y la falta de puer- 

tas en éstos, en las gestaciones 1 y 2 ocasiona que al dar el al¡ 

mento las cerdas más pesadas saquen de su comedero a las más débi

les, teniéndose en consecuencia cerdas gordas y flacas. La falta

de energía disminuye el nímiero de óvulos según Cooper et. al., 1973

5) y el exceso de energía produce reabsorción embrionaria. 

Uno de los problemas infecciosos que pueden afectar la productivi

dad de la cerda, es la leptospirosis; enfermedad que se Quede pre

sentar enforma aguda o crónica y se caracteriza por presentar abor

tos, mortinatos y mortalidad neonatal. 

Se diagnosticó la presencia de esta enfermedad en la granja, lo - 

cual pudo haber contribuido a incrementar el número y porcentaje de
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mortinatos y por tanto el que se hayan obtenido menor número

de lcchoncr, nacidos vivos por hembra por parto. Con base en

lo anterior se puede inferir que no se lograron los resulta- 

dos esperados debido a la conjunción de los factores antes - 

mencionados. 

e) Peso promedio de la camada y peso individual promedio al na- 

cimiento ( Kg). 

El peso promedio de la camada al nacimiento fue 11. 35 Kg.; - 

1. 34 ICg. menos en relación a lo esperado. ( Cuadro No. 3). Es

to se explica ya que el nárero de lechones nacidos vivos fue

inferior a lo esperado. Por otro lado el peso individual pro

medio al nacimiento fue de 1. 44 Kg.; 0. 14 Y.q. más que lo pro - 

malo ( Cuadro No. 3), debido a que el peso se reparte entre mc

nor número de lechones. 

d) Porcentaje de mortalidad en lactancia, número promedio de le

chones destetados por hembra por parto y por hembra al. año. 

Se obtuvo un porcentaje de mortalidad en lactancia de 15. 94°, que

en relación con lo presupuestado 14. 53% ( 13resultó ligera- 

mente superior en 1. 41% ( Cuadro No. 3). Esto coincide con el

rango mencionado por Uruchurtu y Deporto en 1975 ( 26) 7 - - - 
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Uruchurto y colaboradores en 1976 ( 27), quienes consideran que

en la mayoría de las granjas la mortalidad varia entre 20 y — 

30%. 

Este rubro puede estar influenciado por varios elementos, entre

los que destacan el tipo de construcción, diseño y equipo con - 

que cuenta la sala de maternidad, así cam el medio ambiente y

manejo que se tenga dentro de la caseta ( 18, 19, 22, 23, 26 y

27). 

En el Cuadro 5 se puede apreciar que los porcentajes de mortal¡ 

dad decrecen conforrne aurirnta el número de parto; resultado con

trario a lo citado Fxst llaric y colaboradores ( 14). Este resul

tado ha de tormirse con la debida reserva ya clue las cerdas de - 

más de 8 lxzrtos son las mejores del hato. 

El náwro de lechones des-tctados se afecta además por el ntumero

de lechones nacidos vivos, la capacidad maternal de la cerdA._y, 

el cuidado que se tenga en la maternidad Principalmente durante

1 -os c_ 1í1C0 primeros dial de vida de los lechones. 

El número de lechones destetados por hembra por parto fue 6. 59

se obtuvieron 1. 78 lechones menos que lo esperado ( 13). 
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Al hacer un análisis del nfnero de lechones destetados por hembra

por parto para el la, 22, 3a, 4a, 52, 62, 72, 8a, 95L y más de 10
1

se encontraron valores de: G. O, 6. 76, 6. 77, 6. 44, 6. 95, 7, 44, 

6. 8, 6, 46, 7, 46 y 8. 54 respectivamente, lo cual indica que hay un

claro incremento en el número de lechones destetados conforme - - 

aumenta el nfnnero departo de la cerda. Debido a que las hembras

de más de 7 partos son las mejores del hato. El número de lecho- 

nes destetados por hembra al año fue de 15.. 15 y el esperado de - 

20. 67 obteniéndose 5. 52 lechones destetados menos por cerda anual

mente. 

e) Peso promedio de la camada y peso individual promedio al destete. 

El peso promedio de la camada al destete fue de 33. 46 kg. Es - 

inferior en 19. 38 kg. a lo esperado. Esto se debe a que se des- 

tetan menor número de lechones y con menor peso. 

El peso individual promedio de la cwnada al destete fue de 5. 07 kg. 

comparado con lo presupuestado hay un déficit de 1. 73 kg. ( Cuadro

3). El peso promedio e individual de la camada al destete analiza

do por nfmtero de parto, fue mejor en el segundo parto. ( Cuadro 5A). 
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f) Dias de lactancia promedio, días promedio de destete a primes

servicio, días promedio de destete a servicio efectivo, preme

dio de días abiertos e intervalo promedio entre partos. 

Se obtuvieron 5. 66 días de lactancia promedio más en relación

a lo esperado ( Cuadro 3). Este incremento se debió a que se

prefirió dejar a los lechones unos días más en las maternida- 

des debido al bajo peso alcanzado y malas condiciones del area

de destete. 

El número de días pranedio de destete a primer servicio fué de

8. 33; superior en 2. 83 días a lo esperado ( 13). 

Pepper ( 19) menciona que el cálculo del intervalo de destete

a primer servicio es importante ya que es útil, para mantener

en niveles adecuados la fertilidad y eficiencia reproductiva - 

de la cerda. 

Ics días promedio de destete a servicio efectivo fueron 17. 89

lo cual se encuentra afectado por el aumento de días de deste

te a segundo servicio caro consecuencia del elevado porcentaje

de repeticiones debido al abuso del trampero. 
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El pranedio de días abiertos obtenido fue 44. 54; 3. 79 más que

lo esperado ( 13). Este resultado está influenciado por los - 

dos anteriores y por el porcentaje de repeticiones y finalmPnce

los tres incrementan el intervalo entre partos que fui de - - 

158. 81, superior en 11. 31 días al presupuestado. 

ouiroz ( 21), menciona un rango de 138 a 156 días entre partos, 

el cual es menor al obtenido para la granja en estudio. 

El factor que más pudo haber influido fueron los ellas pra*iedio

de destete a servicio efectivo, lo cual es indicativo de un ma

nejo deficiente en el arca de servicio y gestación. 
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7 ( YTT(` T77CTMTPC

a) Con base en el cálculo de espacios se determin6 que: 

1) en el crea de servicios y gestación, sobran 30 espacios

para hembras y 3 para sementales. 

2) Para las areas de: maternidad, destetes y engorda, existe

un déficit de espacios, siendo de 47. 4, 1084 y 798 luga- 

res respectivamente. 

b) El porcentaje de repeticions a primer servicio, fue superior

en 6. 26% a lo esperado, por lo que es necesario mejorar la - 

supervisi6n en el area de servicios y gestación, para detec- 

tar oportunamente el estro en las cerdas y disminuir dicho - 

porcentaje, con lo que se mejorarían: los días de destete a

servicio efectivo, días abiertos e intervalo entre partos. 

c) Los resultados obtenidos para tamaño de la camad-i, número pro

medio de lechones nacidos vivos y número promedio de mortina- 

tos por hembra por parto y el porcentaje de mortinatos, no -- 

fueron satisfactorios debido a: deficiencias en el manejo, -- 

mal estado de las construcciones en el area de servicios y -- 

gestaci6n, alimentación inadecuada y la presentación de leptos

pirosis. 
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d) El peso premedio de la camada al nacimiento fué inferior a lo

esperado, debido a que se obtuvieron menos lechones nacidos - 

vivos, lo cual repercute directamente en el peso de la camada

al destete que result6 menor a lo programado. 

e) El porcentaje de mortalidad durante la lactancia se puede con

siderar dentro del rango esperado. En relación al número de

parto el mayor porcentaje de mortalidad correspondi6 al primer

parto. 

f) los días de lactancia pramedio se encuentran dentro de lo con

siderado cano destete precoz. 

g) De acuerdo con el nfmiero de parto los resultados obtenidos pa- 

ra casi todas las variables en estudio ( Cuadros 4, SA y SB) -- 

fueron mejorando a medida que aumentaba el número de parto en

especial del 7J' en adelante. Este resultado seguramente se de

bi6 al factor de selecci6n, pues las pocas marranas que logra- 

ron tener: 7, 8, 9 y lo 6 más partos son las mejores cerdas del

hato; ello no significa que se deben dejar todas las cerdas - 

hasta el décimo parto, pues se ha cajrobado que a partir del - 

62, la producci6n baja en forma considerable, por lo que se — 

recomienda tener un equilibrio entre hembras de 12 y 6J' parto - 

para mantener constante la producción global de la granja. — 
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h) El nfamero de días pranedio de destete a primer servicio, días

de destete a servicio efectivo, promedio de días abiertos y el

intervalo entre partos, resultaron mayores a lo esperado, por

lo que es necesario establecer una estricta supervisi6n en el

area de servicios y gestación para mejorar el manejo en esta - 

area. 

It1AR1A

íkcütTAD DE MEDICINA
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UNA -
1
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