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RESUMEN 

PADI __ LLA. PEREZ ;,1AaCIA AaMANDll'iA. Evaluaciún de ::a ?roducti
vidad de una granja porcina ubicada en el Estado de G,uana
juato. 
(Bajo la dirección de: José Miguel Doporto Díaz y Carlos 
Peralta ~odríguez). 

El estudio comprende un periodo de siete aaos en 
donde sy evaluó la capaci.dad de las co:1strucciones, encon
trindose un· dificit de 20 y 23 lugares en las áreas de 
servicio y maternidad~ así como ui exceso de 76, 5 y ~l 
lugares en las área.s· de gestación, destete y engorda r-es
pectivamente. También se an.alizaron los .regist=-os áe .)ro
ducci6n de la explotac.ión some.tiéndolos a un proceso ce 
comput.ción estadístico {paquete 3.P.S.S.) en las instala
ciones del Programa Universitario ce Cómputo de la U.~.A.::,, 
obteniendo los siguient.e.s parámetros.: 

Distribución de hembras de· acuerdo al n6~ero de 
parto: primer parto 22~69%L.segundo•parto 19.69i, tercer 
parto l6a311, cuarto parto·l3.1Z~. quinto parto 10.391,. 
s~xto panto 7.38%, siptimo parto 4.46k, octavo ·,arto 2,82%, 
noveno parto. l. 541 y 'déciafo ;,arto O. 72%; ;>orcen taje. de 
efectividad de primero, segundo, tercero, cuar-co, .:¡uinto, 
sexto, séptimo, octav,, noveno y déci~o pa;to, 79,al, 80,1$, 
80.41, 75.7%~ 78,1%, 82.7%, 77.6%, 80.ól, 82,4S y 75% res
pectivamente; ~orcentaje de .repeticiones a primero, segu3-
do y tercer servicio~ 20.6%, 5.4% y 0.4%; días prome~io de 
destete a primer servicio 15,96; días prome~io je ¿estete 
a servicio efectivo 28.13; pro~edio de días a~iertos 4~.46; 
intervalo entre partos 164.43; ~amaño ,romedio de la cama
da al nacimiento 9.08; :1úmero ;,remedio de lechones nacidos 
vivos por hembra, ;,or ?arto 8.32; número Jro~edio ae lecho
nes muertos por hembra, por par~o 0,566; )Orcentaje óe mo:
tinatos 6.16%; peso promedio de la camada al nacimiento 
12.660 Kg.; peso individual al nacimiento 1,436 ~¡.; Jor
centaje de ~ortalidad en lactancia 14,32%; jfas Qe iactan
cia promedio 20.46; número ~romedio de lechones deste~aeos 
por hembra,por ~arto 7.30; peso promedio de la camada al 
destete 42,Q3 Kg.; peso individual al destete :.757 Ag,; 
partos por hembra, al año 2.21; número de lecho~es éeste
tados por hembra, al año 16.13. 
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2.-_INTR!DUCCION 

Durante.los últimos años la Porcicultura Nacional 

ha dado un giro.hacia lograr obtener una mayor ef"iciencia 

debido a los problemas con los que se ha enf"rentado, tales 
·, 

como: al tos costos. de op.er11ci.6n 1 a11ortiaaciones elevadas, 

encarecimiento .del din ero J. escasez. de inatlaoa, aunado al 

increment·o en la demanda de. pro41lCtoa de-· origen animal, co

mo es el cerdo, ocasionado por el a1111ento de la población 

en el país, en donde no necesariamente el:· i•r-eaento de la 

población va a aumentar el número de kilogramos ·demandados •. 

Lo que ha originado que lo• porcicultorea modifi

quen sus s·istemas operativos a fin de obtener la aayor pro -

ductividad con el nienor costo posible·. Para ello se· ha i..

plantado sistemas econ6nii'Ca.-ad11inistrativos acordes a las 

necesidades de cada explotación. La base d·e éstos son los 

registros de producción en· los cuales se lleva un control 

detallado de ésta, permitiendo detectar fallas tempranamen

te para corregirlas, así como evaluar perspectivas a futuro. 

En ·nuestro· país· debido a diversos estudios que se 

han realizado ya existen datos de producción nacionales a 

los cuales recurrir. Sin embargo.- aún hay muchas· explota

ciones donde. no se utili~ n ó· bie·n, no se· analizan éstos. 

Esta actividad ha ido creciendo alcanzando- una 
• 

superación t~cnica y administrativa de la misma. Y por ello 

existe la necesidad de contar con vasta información de 
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parámetros de producción de las diferentes zonas del país 

para así o.frecer al porcicul tor una guia con la cual compa

rar. su producci6n y poder'realizar los ajustes 6 modifica

ciones que se r·equieran para su máximo aprovechamiento, de 

acuerdo a los sistemas con que cuenta y a la localizaci6n 

aeogrAt'ica. 

Esto di6 origen a que el Departamento de Produc

ci6n Animal: Cerdos d·e la Facultad de Medlcin.a Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de M6xico 

realize una investig.aci6n sobre "P•rámetros de Producción 

en diter~ntea zonas del país", siendo esta tesis una con

tribuci6n a ese estudio~ 

Se evalu6 l,a productividad de una granja porcina 

localizada en el Estado de Guanajuato con un total de 200 

vientres. Los datos recopilados comprenden el periodo de 

1976 a 198-3. 

Loa. objetivos a cubrir son: 

--Evaluar la capacidad de las construcciones considerando 

su funcionalidad zoot6cnica. 

--Comparar lo~ estudios de la evaluación con lo proyectado 

y analizar las variaciones. 

--Analizar el manejo y condiciones sanitarias relacionán

dolas con la producción obtenida. 
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~-Ob~ener los siguientes pa~ámetros de producción: 

1.- Distribución de hembras de acuerdo·al número de parto. 

2:.,- Porcentaje de fertilidad a 1 °, 2º, 3°· y 4° servicio. 

3.- Porcentaje de repeticion.es a· lº, 2º y 3° s·e.rvicio. 

4.- Días promedio de destete a primer servici~. 

5.- oias promedio de des.tete, a servicio efectivo. 

6.- Promedio de días abiertos. 

7.- Intervalo promedio entre partos. 

8. - Tamaño promedio de la. cama.da por hembra, por parto. 

9.- Nµmero promedio de lechones nacidos vivos po'." hembra, 

por parto. 

10.- Número promedio de mortfnatos p.or hembra, por parto. 

11.- Porcentaje de mortinatos, 

12. - Peeo promedio -de la cama<da" al nacimiento. 

13.- Peso individual promedio al nacimiento. 

14.- Porcentaje de mortalidad en lactancia. 

15.- Días de lactancia promedio. 

16.- Número promedio de lechones destetados por hembra, 

por parto. 

17.- Peso promedio de la camada al destete. 

18.- Peso individual promedio al destete. 

19.- Número de partos por hembra al año. 

20.- Número promedio de lechones destetados por hembra al 

año. 

--Relacionar los datos de pr~dudci6n encontrados con las 

características de la granj~ en estudio. 



--Detectar problemas que ocasionen deficiencias en la pro

ducci6n y proponer soluciones. 
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3.-_MATERIAL_Y_NETODOS 

Se utiliz6 una granja porcina de 200 vientres ubi-
' 

cada en el Estado. de Guanajuato, donde se ana.J,izaron sus 

características generales y los datos de producci6n, sani

dad y manejo. 

La recolecci6n de datos se llev6 a cabo de la si-

guiente forma: 

guiente: 

a) Permanencia en la g~anja. 

b) Obtención de datos de los registros de pro

ducci6n de la granja. 

e) Comunicáci6n persona~ con el propietario de la 

granja. 

d) Comunicacf6n personal con los M.V.Z. aaeaorea 

de la granja .. 

La manera de procesar la informaci6n fue la si-

a. Evaluaci6n de los parimetros de producci6n de 

la granja durante el periodo comprendido de 1976 a 1983, 

mediante la metodología propuesta por De la Vega, V.F., Do

porto; D.J. y Quiroz M. (3,4). 

b. Para la evaluación de estos parimetros de pro

ducción se transcribieron los registros de la explotación 

a formas de registros individuales por marrana. siendo los 

datos codificados y pasados a tarjetas, donde se sometieron 
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a un Análisis Estadístico calculándose la media aritmética 

y la desviación estandard de cada uno de los parámetros 

estudiados. 

c. Se aaign6 un valor a cada parámetro tomando 

como base li te.ratura nac-iona·l e internac·ional ( 1, 0 , 7, 8, 9, 

10. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 23). 

d. Se a~alizaron las cond~ciones generales~ mane

jo y sanidad de la granja relacionándolas con los datos de 

producci6n obetnidos. 

e. Se analiz6 el inventario de la capacidad cons

truida de la granja, y con base a los sistemas que se llevan 

se· calcul6 el número de espacios necesarios para· ha'cer la 

evaluaci6n por el método propuesto por De la Vega, v~F. y 
1 

Doporto, D.J, (2). 

Lil necesidad de contar con parámetros productivos 

de diferentes zonas del pafs originó que el D.epartamento de 

Producción Animal: Cerdos realice una investigación al res

pecto, por lo que esta tesis es una parte de ello. 

Al obtener el análisis estadístico los resultados 

se compararon con los datos obtenidos por Guerra, ya que de 

esta forma el punto de comparación para los diversos estudios 

será el mismo (a), 
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4;_ INGINIERIA DE PROYECTO ------------------------
l . 

4.1 LOCALIZACION Y NANE'30 ----------

4.1.1. ESTUDIO ICOLOG~ 

La explotaci6n se encuentra al Sureste (SE) del 

Estado de Guanajuato a cinco kms. de la carretera Quer6taro

Tlacote, sobre un camino de terrecería. 

Este Estado se encuentra en la mesa central d.e la 

Altiplanicie Mexican!I-Y tiene una extensi6n territorial de 

2 30,589 Ku , oéupando el vig6siao seaundo lugar por su ex-

tensi6n en el país. esté liaitado por loa estados de San 

Luis Potosí, al Norte; Querit'aro, a·l Este; Michoacán al Sur 

y Jalisco al Oeste (13). 

Al SE del estado presenta un clima C (Wo) (w) b 

(e) g o sea templado subhúaedo, siendo este el més seco de 

los subhúmedos con lluvias durante el verano el cual es 

fresco y larao. Su coeficiente de humedad (P/T) ea menor 

de 43.2. El clima es extremoso y la marcha anual de tempe

ratura ea tipo Gangas, porque el mes más caliente es ante

rior a junio (21). 

La temperatura media mensual está entre 7° y 14°C. 

La temperatura media anual está entre 12° y 18°C. 
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La temperatura media del mes más caliente está 

entre 6.5° y 22°C. 

La temperatura media del mes más frío está entre 

3º y lBºC ( 21 ~ • 

Gran parte del territorio de la entidad se en

cuentra dentro de la cuenca del río Lerma-Santiago junto 

con sus afluentes, siendo el río Apaseo el más cercano a 

la explotaci6n (•). 

La precipitaci6n pluvial ea de 790 mm anuales(•), 

4.1.2.INSU•os 

a) Pie de Cría: Formado por hembras Landrace y 
• • 1 

machos Large ~hite. 

b) Alimento: Se adquiere en Asociaciones ganade

ras locales y empresas comerciales productoras de alimento. 

c) Medicamentos, biol6gicos y desinfectantes: se 

;ompran con distribuidores y en farmacias veterinarias. 

(•) Inveatigaci6n del Sistema Bancos de Comercio~M6xico. 

"La economía del Estado de Guanajuato" ¡pág 7 y 8. N6xico, 

D.F., 1976. 



4.1.3. FACILIDADES 

a) Agua. 

Se obtiene de un pozo profundo y se bombea a 

un tanque elevado localizado a u~ lado del lrea de Servicio. 

De aquí 1e surte el agua a toda la granja. 

b) Energía Eléctrica. 

Se instaló una línea de la carretera a la 

granja. 

c) Vías de Coaun~caci6n. 

A ocho Kms. de la carretera Querétaro-Tlacote, 

se· localiza la e.ntrada a la granja por medio de un camino 

de terracería de cinco'Kms. 

4.1.4. DESCRIPCION DI LA ADaIRlSTRACIOli 

Un total de nueve personas so.n las que realizan 

este trabajo, indicándose su puesto en el siguiente organi

grama. 



M.V.Z. 

Asesor 

Jefe 

de Granja' 

J 1 j J 
Servicio 

y Maternidad Destete Enaorda Velador 

Gestación 

( 2) (2) ( 1) ( 1) (1) 

M.V.Z. Asesor: 

Es la persona responsable del aspecto clínico y 

administrativo de la granja. También coordina y supervisa 

el trabajo dentro de las diferentes áreas. 

jefe de Granja: 

Es la persona encargada de verificar que los ser-

vicios se realizen correctamente. Además supervisa a los 

otros empleados de la granja. 
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Empleados: 

Cada uno desempeña las funciones especificas que 

le corresponden dentro de su área. 

4.1.5. DISCRIPCION DEL NANIJO Y PROGRAIIA NEDICO-ZOOTICNICO 

AREA DE SEMENTALES -----
Esta se maneja por corral individual. 

El sistema qui-se l.leva a cabo·es el ele ·utilizar 
1 ~·-· 

a cada seilental por'· iaual, respetando los días de descanso 

qlie tienen, la semana. El procedimiento es el siguiente: 

dos montas en un día, y tres días'de descanso volviendo a 

rep~ti~ lo anterior. 

Las hembras que se van a servir son llevadas al 

corral del semental en donde hay una persona responsable 

que es la encargada de supervisar que la monta se realice 

correctaaiente. 

Es obligatorio el dar dos montas por cada servi-

cio. 

Al término de cada monta la hembra es 1·1evada. a 
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su ~aula, Si una·de éstas es golpeada se le deja descansar 

antes de regresarla. 

Después de servida la hembra se espera hasta los 

35 días pos-monta para realizar el diagnóstico de gestación 

con un aparato de ultrasonido. Sin embargo, a los 21 días 

de la monta se lleva a cabo una revisión con el semental 

para observar hembras repetidoras. 

Si la hembra no repite a los 21 días y el diag

nóstico por ultrasonido resul'ta negativo se vuelve a llevar 

a la hembra al área de servicio y se efectúa el manejo des

crito anteriormente, 

Si la hembra no ha quedado geatante despu6s de 

tres servicios (seis montas) se estudia el caso y si es ne

cesario se desecha de la explotaci6n. 

Si el diagnóstico de gestaci6n es positivo se 

procede a llevar a la hembra al irea de gestaci6n. 

AREA DE SERVICIO 

A esta área llegan las hembras recién ·destetadas 

y las de reemplazo. Las cerdas son colocadas en jaulas "in-

dividuales" y corrales. 

El manejo de las hembras recién destetadas es el 
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siguiente :'J. 

1, Al destete se les administra 3 cms, de vitami

na A.O.E. por vía intramuscular. 

2. Del· destete hasta 48 hrs. posdestete se les 

proporciona triple raci6n de alimento (6 a 7 

Kg. al día). Despu6s se suspende totalmente 

el alimento por 24 hrs. 

3. Al cuarto día se normaliza el consumo de ali

mente>i,(2.5 Kg. al día), 

4. s~ espera la ~resentaci6n del estro de tres a 

siete días posdestete. 

Si las hembras primerizas no presentan los sig

nos del estro se se~uiré el manejo que se di a las hembras 

·recien destetadas (incisos 1 a 4), 

En caso de que las hembras primerizas o adultas 

no presenten el estro en un lapso de 21 dias, se realizará 

lo siguiente: 

Reagrupamiento con las hembras del nuevo destete 

y se daré igual manejo que a las hembras recien destetadas 

(incisos 1 a 4), 

Is de vital importancia el pasear al semental en 

esta érea dos veces al día, antes del momento de las montas 

para así identificar más facilmente-la presentaci6n de los 
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calores. 

Las hembras que hayan presentado el calor son 

llevadas al corral del semental para servirlas y se cuida 

que se den dos montas siendo el intervalo entre ellas noma

yor de 24 hrs. ni menor d~ 6 hrs. (16). 

En este momento es cuando se abre el reaiatro in

dividual de la hembra donde se anotan todos loa datps re

ferentes a la monta, como son loa siguientes: 

l. Fecha de destete. 

2. Fecha de primer servicio. 

3. Fecha de otros servicios. 

4. Fecha probable de parto. 

5. Fecha en que debe realizarse el diaan6stico de 

geataci6n y posteriormente el resultado de 6s

te. 

Estos son colocadoa en la parte posterior de la 

jaula del animal hasta el momento del parto. 

Si la cerda no queda gestante en el primer servi

cio se le permiten otros dos (tres servicios en total) aun

que por problemas de manejo a algunos ani•alea se ~ea lleg~

a dar hasta cuatro servicios. 

Si una hembra no queda gestante despu6s de su se-
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gunda repetici6n,se desecha de la granja. 

AREA DE GESTACIDN ---------·-
Ea el lugar donde aon llev,daa todas aquellas hem

bras que resultan posí~ivas al diagn6stico de ¡estaci6n. 

El sistema consiste en utilizar "Jaulas individua

les" por hembra teniendo grandes ventajas como: 

Supervisar tanto e~ eatado de salud como el fí~i

co del animal; evitar peleas; disminuir el ejercicio y dar 

una·raci6n de alimentó equitativa y necesaria a cada hembra. 

La jaula en la parte ante~ior tiene una canalet~ 

que sirve coao bebedero y comedero. Para este último fin, 

6sta se vacía media hora antes de cada comida y se vuelve 

a llenar con agua una hora despu6s de terainado el tiempo 

de alimentaci6n. 

La alimentaci6n consiste en- dar 2.5 Ka. de alimen

to por hembra, dividida la raci6n dos veces al día, dando 

la priaera a las 8:00 hrs. y la otra a las 15:00 hrs. 11 

en-car¡ado tiene por obli¡aci6n vi¡Uar el eatado físicc, del 

aniaal y cuando lo amerite, según sea el caso, aumentar6 o 

disminuirá la raci6n. Otraa de las func.ionjts c~naia,te en 

observar la consistencia del exc;rémento Y en caso de haber 
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constipación se dará un laxante tal como 0.5 Kg. de alimen

to fibroso (salvado de trigo), aparte de su raci6n diaria. 

A los 65 días se realiza nuevamente el diagn6sti

co de gestaci6n por ultrasonido y si alguna heabra resulta 

negativa se regresa al 6rea de servicio. Todo aniaal que 

esté gestante permaneceri aquí basta una seaana antes de la 

fecha probable de parto y antes de ser nevada al irea de 

maternidad es ricurosaaente baftada. 

~RIA DE NATIRIIDAD 

El aanejo que ae realiza en esta irea entre la aa

lii~ de un lote y la entrada de otro ea el ai¡uiente: 

l. Al salir tanto heabraa como lechones de teta 

se quitan las maderas laterales de. cada una de 

las jaulas, se sacan de la sala y ae lavan con 

agua y jab6n, se desinfectan y ae dejan orear 

por 24 hrs. 

2. Toda la sala es lavada con agua y jab6n, se de

sinfecta y luego se fumiga con una solución de 

permanganato de potasio y formaldehído al lOS. 

3. Se revisa que la sala esté en perfectas condi

ciones para recibir al nuevo lote de animales. 

Teniendo en cuenta que: 

a) Todos los vidrios de la sala estén completos. 
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b) Haya buen funcionamiento de todos los bebe

deros. 

e) Haya un foco funcionable de 250 watts en la 

lechonera para jaulas de piso y de 150 watts 

para las elevadas. 

d) Se ponga viruta nueva en las lechoneras. 

El sistema de manejo que se utiliza en esta Area 

es "todo dentro todo fuera". 

Una vez que la cerd$ entra a la sala de mater'ñi

dad• se utiliza el registro de "control de marrana y camada". 

La sala .cuenta con todo el material necesario pa

ra la atenci6n del parto. 

Se deben tomar ciertas medidas de manejo de 36 a 

24 hrs. antes de que se efectúe el primer parto, y son: 

--Controlar la ventilaci6n de la sala por·medio 

del uso adecuado de las ventanas. 

--Cerrar la puerta de acceso de la sala para evi

tar corriente de aire. 

--Encalar la sala. 

El programa de alimentaci6n es el siguiente: 

l. De siete días a 24 hrs. antes del parto, se 
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dan 2.5 Kg. de alimento por hembra al día. 

2. 24 Hrs. antes del parto se suspende el alimen

to para evitar problemas de constipaci6n. 

3. 24 hrs. despuis del parto se dá l kg. de ali

mento para hembra al dla. 

4. 36 hrs. despuis de iste se dá 1.5 kg. de ali

mento por hembra al dla. 

5. 48 hrs. despuis del parto se dá de 2 a 2.5 kg. 

de alimento por hembra al día, dependiendo is

to del estado flsico y tamañ~ de ~a cerda. 

6. 72 hrs. despuis del parto se dan de 300 a 500 

gr. de aiimento por lech6n nacido vivo por hem

bra al dla. 

La alimentaci6n que se dá a cada cerda se contin6a 

hasta el momento del destete. 

El manejo diario que realiza el trabajador en la 

sala es el quitar en las mañanas todo el excremento de las 

jaulas así como la viruta h6meda de las lechoneras. Por 

otro lado, el encargado debe vigilar diariamente la consis

tencia de las heces de cada cerda y en caso de constipaci6n 

procederá a darle de 200 a 500 gr. de salvado de trigo o de 

20 a 50 gr. de sulfato de magnesio por hembra al día. ~i 

después de este tratamiento contin6a la constipación se rea

lizarán lavados rectales con intervalo de 12 a 24 hrs. con 

sal disueltos en dos litros de agua. 
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Los problemas de nerviosismo en esta ire~ son mí

nimos si se realiza un buen manejo. . Si algún animal esti muy 

nervioso sin causa aparente se le aplica un tranquilizante. 

Para evitar isto es importante que la sala se llene de hem

bras al mismo tiempo. 

El manejo a realizar en el parto es: 

--Al acercarse la f'echa pr~báble de ·parto ae revi

san loa pezones de las cerdas para dete~tar la p-resencia de 

calostro y así eatiaar la fecha de parto. 

--se debe tener el equ·ipo necesario para atenderlo. 

--Cuando nacen lC?• lecbo·nea ae secan y limpian con 

servilletas de papel empezando por los orificios nasales y 

hocico para evitar asfixia, deapuis se limpia el resto del 

cuerpo. 

--Se descolmilla al ras de la encía y se desinfec

ta con una soluci6n de yodo-glicerina al 2%. La finalidad 

de esta pr6ctica de manejo es el de no lastimar los pezones 

de la madre y evitar posibles casos de agalactia. 

--Se corta una tercera parte de la cola con el ob

jeto de disminuir el canibalismo en las siguientes etapas 

de producción o engorda. 
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El manejo a realizar después del parto es: 

--Se vigila que la cerda arroje las placentas y 

en caso contrario se procede a extraerlas. 

--Es muy importante que los lechones to•en el ca

lostro dentro de las primeras tres horas de vida pues es 

muy rica en proteínas y gamaglobulinas que son indispensa

bles para la supervivenc·ia y desarrollo del lech6n (16). 

Si es necesario el realizar transferencias de le

chones, éstas se hacen después de tomado el calostro. 

Las transferencias son necesarias para tratar de 

igualar el tama5o de las camadas y que los lechones crezcan 

en forma más uniforme. 

Los tipos de transferencias son: 

a) Las camadas con un gran n6mero de lechones, 

donan a camadas con un menor n6mero de 6stos. 

b) Las hembras que tengan más lechones que pezo

nes funcionales, donan a hembras que tengan un 

mayor n6mero de pezones funcionales que lecho-

nes. 

c) Las malas productoras lácteas donan a buenas 

productoras, etc. 
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Las transfere,ncias. se- pueden real.iz.ar por una ra

z6n o por combinaci6n de é~tas. 

Manejo del lech6n después del pa~to: 

a) Al tercer d!a de naci"d.os sec lea apUca 2 cms. 

de hierro por v!a intramuscular profunda- en la 

tabla del cuello. 

b) Del a.éptimo al décimo día de nacidos se lcts. 

empieza a dar aliaento de.preiniciaci6n dentro 

del comedero de la lechonera. Los primeros 

días no lo comen pero se hace con el fin de que 

se vayan acostumbrando al alimento s6lido y qo 

lo resientan tanto al destete. 

el, Al déciaoquinto día de nacido.a se tatíia, y l.os 

machos son castrados, pue, 1• han bajado los 

testículos y tienen un buen tamafto para reali

zar la operaci6n. Además así se dá tiempo su

ficiente para que cicatrice la h.erida de aquí 

al destet•. Si debido al stress (estres) no se 

puede realizar este manejo el mismo día, se -

practicará con una semana de diferencia. 

En los reaistros de "control de marrana y ca.mada" 

se anotan las transferencias que. se han realizado, los.- t:ra

tamientos y las muertes que se hayan suci,tado... Esto-a ... regis

tros después del destete son ·llevados a la oficina y ana-li;.. 

zados. 
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La granja tiene presupuestado 21 días promedio al 

destete y·la ventaja de seguir el sistema "todo dentro todo 

fuera" ea el de tener un lote de hembras disponibles al •is

mo tiempo para iniciar un nuevo ciclo productivo, además de 

lavar y desinfectar la sala en un cierto tiempo. 

Las hembras de•tetadaa son llevadas al Area de 

servicio donde comenzarin un nuevo ciclo productivo y loe 

lechones se transfieren a la sala de destete. 

AREA DE DESTETE 

En esta área el sistema "todo dentro·todo fuera" 

se realiza por corral individual y no por sala. 

Al vaciarse un corral se lava y desinfecta perfec

tamente dejándose orear 48 horas. Posteriormente se enca

lan paredes y pisos. 

El corral cuenta con un área limpia que es la de 

aliaentaci6n y descanso y un área sucia. Sobre la priaera 

hay tapaderas de triplay cuyo fin es el de retener el calor 

que producen los lechones y obtener un microclima adecuado. 

Con el prop6sito de que los lechones al ingresar 

a los corrales diferencien el área limpia del área sucia, 

se coloca aserrín seco en la primera y se moja la segunda. 
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La ~apacidad de animales durante la ~rimera sema

na de estancia: e.n esta área es dé 45 lechones promedio por 

corral. 

A la segunda semana de estancia se dividen dos 

corrales en tres lotes q.uedando así de 30 lechones promedio 

en cada corral. 

El manejo que se realiza en cuanto a la alimenta

ción es·e1 siguiente: 

a) Durante los primeros tres días se dá 200 grs. 

de alimento por~lechón al día. 

b) Del cuarto al décim~ octav~- día se dá alimento 

iniciador. 

e) Durante l& tercera semana de estancia se cambia 

el alimento iniciador por alimento de creci

miento y se haceilo siguiente: 

El lunes se pone ~n el comedero alimento ini

ciador y cuando se vuelve a llenar se hace con 

alimento de crecimien·to revolviéndose con el 

sobrante para·qo~ así'el cambio de éste no sea 

brusco y disminuya la tensión en los lechones. 

Este cambio paulatino es con el fin de que los 

lechones no dejen de comer, pues esto bajaría 
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sus defensas y los gérmenes oportunistas del 

medio ambiente entra~ían en anci6n,. retrasando 

así el crecimiento y peso del le.cb6n que re

dundaría en mayoi n6mero de días para salir al 

merca,do. 

d) De la cuarta a la séptima semana se di alimen

to de crecimiento. 

Transcurridas las siete semanas de estancia en el 

área los lec.w>nés son llevado-a al irea de desarrollo y fin.i

lizaci6n {engorda). 

Se procede a lavar, desinfectar y encalar los -

corrales para recibir al nuevo lote de lec.bones destetad.os. 

AREA DE ENGORDA 

L~s animales recién ingresados tienen un promedio 

de diez semanas de edad y aproximadamente 25 kg. de peso. 

Para delimitar el área limpia del área sucia se 

esparce un poco de alimento en la primera y se moja el área 

de rejillas. 

Se ·trata de formar grupos homogéneos con el fin 

de evitar retrasos de crecimiento en animales más pequefios. 
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Los corrales alojan :.de 13 a 17 cerdos depend"iendo 

del tama5o de éstos, 

La estancia en esta área es de catorce semanas 

aunque en ocaaionea varía de acuerdo a la fluctuación de la 

demanda existente en el mercado. 

El programa de alimentación es el siguiente: 

a) Durante loa primeros tres días se dá SOS de 

alimento de crecimiento y SOS de alimento de 

desarrollo, 

b)- Durante siete semanas se dá alimento de de

sarrollo, 

c) Durante la octava. semana se dá SOS'de alimento 

de desarrollo y SOS de alimento de finaliza

ción. 

d) De la novena semana hasta el día de salida se 

dá alimento de finalización, 

Transcurridas las catorce semanas los animales 

son llevados al mercado y se lavan y desinfectan los corra

les dejándose orear de dos a tres días, para recibir a un 

nuevo lote de animales. 

4,1,5.2._PROGRANA_NIDICO-~TICNICO_PARA LA PRIVINCION,DIAG

NOSTICO Y CONTROL DE INFIRIIDADIS - - - -
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Para que el programa cumpla con una efectividad 

que redunda en una mejor producci6n, se-tomaron en cuenta 

las siguientes medidas: 

1. Barreras Físicas. 

2. Manejo de Insumos. 

3. Normas para la entrada de personal y visitas. 

4. Otros. 

1. Barreras Físicas: 

--Guardar una distancia de 2 Km. con otras unida

des ganaderas. 

--Contar con una barda externa para evitar la en

trada de personas, vehículos o animales. 

--No se autoriza la entrada de vehículos al inte

rior de la granja. 

--Se tendrá una manga de embarque de animales que 

estará en contacto directo con la barda externa. 

2, Manejo de Insumos: 

--Estos deberán entrar por1a barda externa y se 

deposi~arán en los silos. 

J. Normas para la entrada de personal y viaitaai 

--No haber visitado una explotaci6n porcina duran

~e las 6ltimas 48 horas. 

--Toda persona deberá bañarse al entrar y salir 
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de la explotaci6n. Los baños tanto de· visitas como de tra

bajadores. cuentan con overoles y botas los cuales deberán 

de ~ermanecer en la granja. 

4, Otros. 

--Todo animal que sea introducido a la granja de

berá cuarentenarse de cuatro a seis semanas, 

--Se cuenta con tapetes sanitarios a la entrada y 

salida de cada área. 

CALENDARIO DE VACUNACION 

Hembras pr.imerizas y machos recién ingresados a 

la segunda semana de su llegada, 

Hembras adultas del décimo sépti_!"º al décimo cuar

to día de lactancia. 

Lechones entre los 35 y 42 días de edad. 

Hembras seleccionadas a los seis meses de edad. 

Le_etospira: 

Hembras primerizas y machos recién ingresados a 

la tercera semana de su llegada. 
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Lechones una semana después de la vacunaci6n de 

C6lera. 

He~bras adultas al destete. 

Hembras primerizas y machos recién in¡reaados a 

la cuarta semana de su llegada. 

Hembras gestantes a~ aegund~ tercio de &u ¡esta-

ci6n. 

Lechones una semana deapufa de la vacunaci6n de 

Lep tospi-ra. 

PROBLEMAS INFEéCIOSOS 

A fines del afto de 1983 se detect6 en la aranja 

el Síndrome del Ojo Azul (SOA). Esta ea uila enfermedad in

fectocontagiosa que se present6 en N6xico a principios de 

1980. Su etiología es un virus similar a loa Paramixovirus 

y produce encefalitis, opacidad. de la c6rnea, neumonía in

tersticial y fallas en la reproducci6n de la cerda como: 

aumento en el número de lechones nacidos muertos y fetos 

momificados, mayor número de repeticiones y por lo tanto 

disminución en los porcentajes de fertilidad(•). 

• Síntesis Porcina: "Sindrome del Ojo Azul en Cerdos"¡ 
Vol. 4, No. 5¡pág 42-49. México, D.F., 1985. 
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4.2.1._IBVIITARIO !_!!!TIRIIIACIOI DI ~AP.~!l 

Plano No. 1 

Deacripci6n por lreas: 

ARIA DI SIRVIC!Q 

Se cuenta con 7 aeaentaleras individuales diapuea-

tas en foraa paralela. Cada corral cuenta con un lrea total 
. ~ 

·2 2 
de 15.83 ata. , de loa cuales 5.65 ata. son de sombra. 

11 comedero en piso tiene 2.81 mta. 2 El techo ea de asbesto 

con una altura de 1.87 aits. Cada aementalera se co11unica 

por medio de una puerta a un corral para montas con un lrea 

total de 22.38 mts. 2 

La 6ltima de las sementaleraa no cuent~ con corral 

para aontaa, pues ea destinado a machos de nuevo ingreso. 

(Planos Nos. 1 y 3), 

En otra secci6n se encuentran las hembras. El 

lrea total es de 187.50 mts. 2 Se cuenta con 3 corrales des

tinados a montas. El piso de éstos estl corrugado para evi

tar caidaa. La altura de las bardas es de 91 cm. y después 

tiene tela de alambre. 2 El primer corral mide 19.38 mts. ¡ 

el segundo 10.88 mts. 2 y el tercero 12.58 mts. 2 Estos estln 
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separados de' las Jaulas individuales por un pasillo de •2.60 

mts. de ancho. Hay una, hilera de 22 Jaulas cuyas medidas 

son 2,10 por .51 mts. divididas por un pasillo centra1 el 

cua 1 se comunica con ótro pasillo de l. 50 ata. de ancho. Al 

fondo de la aecci6n se •ncuentran 2 corrales d~ 31.25 •t•. 2 

cad~ uno para albergar mis hembras. 

La aecci6rt cuenta coa techo de a~beeto a excepci6n 

de loa 6ltimoa 2 corral~&. (Planos Roa. 1 y S). 

GESTACION -------

Esta 6re,a cuenta con 379.60 ata. 2 Tiene 4 hileras 

de jaulas, siendq 2 hil~raa externa• y 2 internas con 43 y 

46 Jau~as respectivaaent~. Las p~erta~ de las Jaula~ son 

de madera y liaina. El techo es de asbesto, de dos aguas 

con una altura aixima de 3.31 mts. (Planos Nos. 1 y 4). 

MATERNIDAD ------

Son 2 salas en un edificio. El 6rea total es de 

364 mts. 2 La primer sala cuenta con 10 jaulas de maternidad 

dispuestas en dos hileras, son elevadas divididas por un 

pasillo central de 2.10 mts. de ancho. La segunda sala -

cuenta con 12 jaulas en piso dispuestas en dos hileras. 

El techo tiene una altura de 2.20 mts. con un fal-
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so Jlafón de poliuretano que sirve como aislante para man

tener una temperatura constante en toda la _sala. Esta cuen

ta con 3 ventanas (6 por sala) y s.e abren hacia adent.ro y 

hacia arriba para evitar así las corrientes de aire. 

2 En frente del edificio hay un ba~o de 2.75 mts, 

(Planos Nos, 1, 6 y 7)~ 

DESTETE -----

Es una sala con 'z hileras de 10 corrales dividi

dos por. un pas.illo central de 2 rnts·~.· de ancho. Cada corral 

cuenta con'ún área limpia de 4,26 mts. 2 y un área aucia de 
2 . . • 

~.18 ~ts. Los primeros puatro corr~les de ~ada la~o son 

para crianza y el resto para destete. 

Las tapas de los corrales ·s6n de madera. El te-

cho es de asbesto y se manejan cortinas. (Planos Nos~ 1 y 8). 

ENGORDA -----

Abarca dos edificio, El primero de ellos cu~nta 

2 2 con un área total de. 611 mta,, Cada corral mide 13. 51 mts. 

2 de los cuales 3.52 mts. son para e~ área sucia. Los corra-

les están dispuestos en· dos tüleras de 20, divididos por un 

pasillo central de 1.50 mts. de ~ncho~ 
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El segundo edificio tiene un área total de 636,96 

2 2 mts. Cuenta don una bodega de 27,84 mts, Los corrales 

están dispuestos como el primer edificio con un pasillo cen

tral de 1,47 mts. de ancho, Una hilera cuenta con 1e·corra

les y bodega y la otra con 20 corrales. Eatos aiden 14~40 

mts. 2 y el área sucia es de 3,84 mts. 2 

Ambas·navea tienen techo de asbesto, (Planos Nos, 

1, 9 y 10). 

EMBARCADERO 

El ancho del embarcadero es de 1.03 mta. Este 

ll~ga a una báscula con capacidad hasta de 2000 ·kg. La ram

pa tiene una al tura de 2. 05 mts. y un largo de 4. 50 mt.s, 

con un ancho de 1,08 mts, (Plano No, 1), 

con un 

OFICINA 

Cuenta con un cuarto y baño para el administrador 

área total de 24.36 mts. 2 

El baño de visitas tien~ un área total de 11.17 

mts. 2 y el de trabajadores con 10.95 mts. 2 

Se cuenta con una cocineta·para los trabajadores 

de 3.80 mts. 2 
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La bodega mide 37,70 mis. 2 Esta tiene techo de 

lámina de asbesto y en la parte an~rior tiene una barda 

de 50 cm. para evitar ,1 acceso de personas.· (Planos N~s. 

1 y 2). 
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4.2.2. CALCULO Dl ESPACIOS - ~-··------------------------

La capacidad *otal de la granja se determin6 por 

le mitodo propuesto por De la Vega y Doporto (2). 

Para determinar el cálculo se asumi6 lo siguien-

te: 

l) Pie de Cría: 200 vientres 

10 sementales 

2) Ciclo de la hembra: comprende 20 semanas las cuales 

están distribuidas de la siguiente manera: 

Servicio( 1 semana 

Gestaci6n: 16 semanas 

Lactancia: 3 semanas 

3) Van a ser 10 partos por semana. 

4) La cerda permanece: 

6 semanas en servicio 

11 semanas en gestación 

1 semana de anticipación 

3 semanas de lactancia en 

5) Los lechones permanecen: 

3 semanas en maternidad 

45 

en maternidad 

maternidad 



7 semanas eq destete 

14 semanas en engorda; 

6) El tiempo de limpieza y deainfecci~n para la• diferen-

te• Areaa ea: 

0.5 aemanaa para maternidad 

0.5 semana• para destete 

0.2 semanas para en¡orda 

7) 11 porcentaje de mortalidad en las diferentes áreas ea: 

Maternidad: 12.0S 

Destete: 3.21 

!n¡orda: 2.31 

8) Loa animales nacidos vivos por hembra, por parto son: 9 

9) Los animales finalizados por hembra, por parto son: 7.49 

10) BaaAndoae en loa datos anteriores se determin6 el nú-

mero de espacios requeridos para las diferentes áreas. 

Número de partos por semana= número de hembras 
(N.P.P.S) ciclo de-la hembra 

N.P.P.S. = gQ = 10 partos por semana 
20 

Ares de Servicio: 

(N.P.P.S.) (1 semana de servicio+ 5 semanas des

pu6s de la monta) 

= (10) (6) = 60 lugares 

46 



Sementales= [total de ~ientres) ·/ (n6mero de 

hembras por semental) 

= ~00/20 

- 10 lugares. 

Area de Gestaci6n: 

(N.P.P.S.) (Número de aeaanaa de gestaci6n - se

manas de. gestaci6n en el área de servicio - se

manas de -anticipaci6n ·a· la sala ele maternidad) 

= (10) (16-5-1) 

= (10) (10) 

= 100 lugal"'es·. 

Area de Matern~dad: 

(N.P.~.S;) (Semanas_~e lactancia+ semana de antici

pac-i6n en ¡maternidad + seman·as de limpieza y desin

fección) 

= (10) (3+1+0.5) 

= (10) (4.5) 

= 45 lugares. 

Area de Destete: 

(N.P.P.S.) (Promedio de lechones destetados) 

(semanas de crecimiento+ semanas de limpieza y 

desinfección) 

= (10) (7.92) (7+0.5) 

594 lugares. 

47 



Area de Engorda: 

(N.P.P.S.) (Promedio de lechones que salen del 

irea de destete) (aeaanas de enaorda + semanas 

de limpieza y deaintecci6n) 

= (10) (7.67) (14+0.2) 

s 1089.14 lugarea 

48 



LUGAIIS COR_LOS OUI_CUIRTA ACTUALNINTI_LA GRARJA 

Area de Servicio y S•aentalea: 

Servicio 

Seaentales 

Total 

Areá de Gestaci6n: 

Area de Maternidad: 

Area de D4*stet-e: 

Area de Ensorda: 

43 lugares 

7 lu¡ares 

50 lu¡ares 

178 lugares 

22' lugares 

600 lu¡area 

1170,lugáres 

LUGARES Rl9UIRID0S 

Area de Servicio y Sementales: 

Servicio 

Sementales 

Total 

Area de Gestaci6n: 

Area de Maternidad: 

Area de Destete: 

Area de Engorda: 

60 lugares 

10 lugares 

70 lugares 

100 lugares 

45 lugares 

594 lugares 

1089 lugares 
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Cuadro No. 1 

CONPARACION_DB_LOS_LUGARBS_!B9UBRIDOS_Y_LOS_ACTUALES 

AREA LUGARES 
ACTUALES 

SEMENTALES 

SERVICIO 

GESTACION 

MATERNIUAD 

DESTETE 

ENGORDA 

(-) lugares faltantes 

(+) lugares sobrantes 

7 

43 

178 

22 

600 

1170 

LUGARES DIFERENCIA 
REQUERIDOS 

1-0 - 3 

60 - 17 

100 + 78 

45 - 23 

594 +_ 6 

1089 + 81 



5.- IYALUACION DI.LA PRODUCCION --------------------------

Para facilitar la iriterpretación de los datos 

obtenidos~ s~ presentan los siguientes cuadros y gráficas. 

1.- Producción obtenida d_urante el periodo. 

Cuadro No. 2. 

2.- Cuadro coapa-ra.tivo de la producción obteni

da con la esperada para el· _periodo en estu

dio. 

Cuadro No. 3. 

3.- Distribución de.los partos analizados. 

Cuadro No. 4 y gráfica No. l. 

4,- Relación de servicios a partos. 

Cuadros No. 5, 5-A,.5-B y gráfica No. 2. 

s.- Efecto del número de parto sobre los ai

guientes parámetros: 

--Días promedio de destete a priaer ••rvi

cio y días promedio de destete a servicio 

efectivo. 

Cuadro No. 6 y gráfica No. 3. 

--Promedio de días abiertos e intervalo 

entre partos. 

Cuadro N~. 7 y grifica No. 4. 

--Tamaño promedio de la camada, número 

promedio de lechones nacidos vivos y número 

promedio de lechones destetados por hembra 

por parto. 

Gráfica No. 5 

--Porcentaje de mortinatos y porcentaje.de 

mortalidad en lactancia. 

Gráfica No. 6. 

--Peso promedio de la camada al nacimiento. 

Gráfica No. 7. 
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--Peso individual proaedio al nacimiento. 

Gráfica No. e. 
--Dias de lactancia proaedio. 

Gráfica No. 9. 

--Peso proaedio de la caaada al destete. 
Gráfica No. 10. 

--Peso individual proaedio al destete. 

Gr6fica No. 11. 

6.~ Cerdas desechadas y/o auertas. 

Cuadro No. 8. 

7.- Despoblaci6n. 

Cuadro No. 8. 

8.- Número de partos por heabrá al afto y 

número de lechones destetados por beabra 

al afto. 

Cuadro No. 9. 
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Cuadro No. 2 

PRODUCCION OBTENIDA DURANTB_BL PBRIODO 

PARAMETRO 

Número de Servicio 

Días de destete a primer servicio 

Días de destete a servicio efectivo 

Promedio de días abiertos. 

Intervalo entre partos 

Número de lechones nacidos vivos 

Número de lechones nacidos muertos 

Peso de la camada al nacimiento 

Número de lechones muertos en lactancia 

Porcentaje de mortalidad en lactancia 

Días de lactancia 

Número de lechones destetados 

Peso de la camada al destete 

N= número de observaciones 
S= desviaci6n estándar 
-= no se obtuvo el valor 

N 

1097 

896 

835 

9·2~ 

736 

1006 

1005 

1002 

965 

965 

994 

965 

963 

MEDIA 

1.264 

15.968 

28.131 

48.464 

164.436 

8.524 

0.566 

12.662 

1 .• 221 

14.324 

20.464 

7.303 

42.031 

s 

0.576 

35.555 

43.444 

45.633 

45.909 

2.526 

1.081 

3.608 

4.991 

2.385 

14.682 



Cuadro No. 3 

CUADRO CONPARATIVO DB LA PBODUCCIOR OBTENIDA COR LA BSP•RADA 
-----------------!!ii_!~-··•122§:••-!!!¡¡¡;!2 -------.----

Parametro REAL ESPIRADO VARIACION 

Número de servicio J:.26" 1.20 + 0.06 

Dlaa de destete a primer servicio 15.96 5.50 +10.46 

Dlas de destete a servicio e~ectivo 28.13 • 13.46 • +14.67 

Promedio de dlas abiertos 48.46 40.75 + 7.71 

Intervalo entre partos 164.43 147.50 +16.JJ3 

Número de lechones nacidos vivos 8.52 9.80 - 1.28 

Número de lechones nacidos muerto11 o. 56" 0.51 + o.os 
UI Peso de la camada al nacimiento 12.66 10.31 + 2.35 
~ 

Número de lechones muertos en 1.22 • 0.76 • + 0.46 

lactancia 

Días de lactancia 20.~6 21.00 - 0.54 

Número de lechones destetados 7.30 8.37 - 1.07 

Peso de la camada al destete 42.03 • 46.24 • - 4.21 

(.) O'Cadiz ( 14 ) 



Cuadro No. 4 

DISTRIBUCION DE LOS PARTOS ANALIZADOS -----------------------------~~------
No. de Parto No. de He•braa 

1 306 
2 237 
3 194 
4 161 
5 124 

(JI 6 87 
(JI 

7 53 
8 34 
9 18 

10 11 
11 5 
12 3 
13 1 
14 1 
15 1 
16 __ ! 

TOTAL '1242 
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Cuadro No. 5 

RBLACION_DB_SBRVICIOS_A_PA~OS 

Promedio de la granja 

Promedio del primer parto 

Promedio del segundo parto 

Promedio del tercer parto 

n= número de observaciones 

Número de 
servicioa 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

!! 

870 
167 

56 
3 
l 

1097 

198 
32 
18 

1 
-249 

172 
31 
11 

1 
-216 

144 
29 

6 
-179 

Porc'entaje de 
f'ertilidad ----------

79.4 
94.6 
99.6 
99.9 

100.0 

79.S 
92.4 
99.6 

100.0 

80.1 
94.4 
99.5 

100.0 

80.4 
96.6 

100.0 
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Cuadro No. 5 - A 

RELACION_DE_SERVICIOS_A_PARTOS 

Promedio del cuarto parto 

Promedio del quinto parto 

Promedio del sexto parto 

Promedio del s6ptimo parto 

n• n6mero de observaciones 

N6mero de 
servicios 

1 
2, 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4. 

Porcentaje de 
!!. !!.!:!!!!..!!~.!! 

109 75.7 
30 "96.5 

4 99.3 
1 100.0 -y-¡-¡ 

89 78.1 
19 94.7 

6 100.0 -¡¡-¡ 

67 82.7 
10 95.1 

4 100.0 --ar 
38 77.6 

6 89.8 
4 98.0 
1 100.0 ---¡¡ 
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Cuadro No. 5 - B 

Rll:LACION_Dll:_Sll:RVICIOS_A_PARTO 

Promedio del octavo parto 

Promedio del noveno parto 

Promedio del d6cimo parto 

n= nl'.imero de observaciones 

Nl'.imero de 
áervicios 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

!!. 

25 
5 
1 

--31 

14 
3 --17 

6 
1 
1 ---8 

Porcentaje de 
~!:.!!!!!!~!! 

80.6 
96.a· 

100. o: 

82.4 
100.0 

7540. 
87."5 

100.0 
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Cuadro No. 6 

IFICTO_DIL_NUNIRO_DI_PARTO_SOBRI_LOS_SI!UllNTIS_PARANITROS 

Par4metro 

Días promedio de destete a 
primer servicio 

DíRa,pro~edtn de destete a 
servicio efectivo 

n= nú~ero de observaciones 
a~ deaviaci6n• est6ndar 

Númer~ de 
2!!!:_.2. 

1 a 2 
2 a 3 
3 a 4 
4 a 5 
5 a 6 
6 a 7 
7 a 8 
8 a 9 
9 a 10 

1 a 2 
2 a 3 
3 a 4 
4 a 5 
5 a 6 
6 a 7 
7 a 8 
8 a 9 
9 a 10 

!! !!ed!!! 

225 21.20 
186 17.50 
150 10.42 
120 14.70 
es 21.57 
53 9.73 
34 9.11 
18 6.05 
11 7.00 

212 34.12 
179 30.78 
139 24.68 
111 26.72 

80 24.58 
49 25.75 
31 16.22 
17 18.23 

8 22.62 

!. 

27.06 
35.75 
17.40 
32.63 
79.05 
12.70 
10.39 

2.36 
6.40 

41.67 
50.48 
42.41 
42.74 
45.50 
39.72 
18.04 
31.59 
49.46 



D 
1 

~ A 
s 

35 
34 12 

30 

25 

illlO 

20 

15 _, 

10 

5 . 

ORAf'ICA N•a 
... -=-, .. 

DIAS PROMEDIO DE DESTETE A PRIMER SERVICIO 
DIAS PROMEDIO DE DESTETE A SERVICIO EFECTIVO 

21 57 

175G ~ 
14> 22 

~ 
/ 1470 

\ 

\ ,, 
10 .... 9 73 \______ 911 - .. 

DIAS PROMEDIO DE DESTETE A SERVICIO EFECTIVO 

DIAS PROMEDIO DE DESTETE A PRIMER SERVICIO 

-~----700 

o -- ' 
Z 3 4 5 6 7 8 9 

N·º PAiRTO 



a, 
w 

Cuadro No. 7 

BFECTO_DEL_NUNERO_DE_PARTO_SOBRE_LOS_SIGUIENTBS_PARANBTRO~ 

Parámetro 

Promedio de días abiertos 

Promedio de intervalo entre parto• 

n• Número de obaervacionea 
•• Deeviaci6n eat6ndaf 

Númer~ de 
~!:-2 

1 a 2 
2 a 3 
3 a 4 
4 a 5 
5 a 6 
6 a 7 
7 a 8 
e a e 
9 a 10 

1 a ~ 
2 a 3 
3 a 4 
4 a 5 
5 a 6 
6 a 7 
7 •·8 
8 a 9 
9 a 10 

!! !!!.!~!..! 

212 55.25 
177 52.45 
137 44.61 
110 47.95 

79 41.58 
49 42.34 
31 35.09-
17 38.23 

8 46.25 

193 170.78 
157 167.09 
127 158.18 

97 163.91 
63 163.47 
43 162.09 
25 149.12 
15 155.06 

8 161.37 

! 

44.21 
57.32 
42.25 
45.61 
40.63 
36.66 
16.63 
28.68 
49.93 

46.45 
54.48 
38.86 
46.58 
47.06 
42.51 
~4.72 
29.88 
49.89 



8RAFICA N•4 

DIAS ABIERTOS E INTERVALO ENTRE PARTOS 
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8RAFICA N•& 
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G'RAFICA N• 7 
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Cuadro No. 8 

CERDAS_DESECHADAS_!LO NUERTAS 

CAUSA 

Mancaa 
Fractura• en miembros 
Hembras repetidoras 
Anestro 
Baja productividad 
Distocia 
Aborto 
Hembras sucias 
Hembras viejas 
T O T A L 

Despoblaci6n 

DESPOBLACION 

Causa: Enfermedad viral Ojo Azul. 

No. 

4 
l 

54 
10 

102 
2 
2 
l 

__ !!! 
194 

145 hembras 

s 

2.06 
0.52 

27.83 
5.15 

52.57 
1.03 
1.03 
0.51 
9.27 

99797 

Se tom6 la medida de despoblar la granja por aer 6sta p~oductora 

de pie de crla. 

No.= NOmero de observaciones 
"= Porcentaje 
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Cuadro No. 9 

NUNBRO_DE_PARTO!_POR_HBNBRA_AL' ARO 

Y_NUNBRO_DE_LBCHONBB_DBSTBTADOS POR_HBNBRA_AL_ARO 

Número de partos por hembra al afto 2.21 

Número de lechones destetados por hembra al afto 16.13 



_1...,.-___ D_I_~,~!!!IP• 

1.1- CON,!!!!!~CIONIS 

En el Cuadro No. 1 ae conteaplan laa diferencias 

reaultantea entre el n6aero de luaarea requeridos y loa 

existentes. A continuac16n fatoa se discutirin por irea: 

a) Area de servicio. 

Loa eapacioa requeridos en esta Area para he•

bras y machos son 60 y 10 respectivaaente. Habiendo en la 

granja 43 lugares para laa heabraa por lo. qu.e hacen falta 

17 lugares. Con respecto a loa aachoa hay 7-luaarea exis

tentes debiéndose aftadir 3 corrales para satisfacer el n6-

mero de espacios necesarios para esta Area. 11 n6aero de 

espacios faltantes puede solucionarse utilizando lugares 

sobrantes del irea de g.estaci6n-. ao4ificando el proaraaa 

de manejo existente, lo que afecta la productividad de los 

animales, y en el caso de loa aachoa trea de ellos deberin 

entrar a Jaulas por lo que seri necesario hacer una rota

ci6n de los miamos, de no hacerse así deberin auaentarae 

3 sementaleras (Plano• 1, 4 y 5). 

b) Area de gestaci6n. 

De acuerdo al cilculo de espacios realizado el 

número de éstos es de 100, encontrindose en la granja 178, 

lo cual di un exceso de 78 lugares, pudi6ndoae utilizar 

éstos para satisfacer el número de espacios faltantes en el 

área de servicio (Planos No. 1 y 4). 

c) Area de Maternidad. 

La sección debe contar con 45 lugares de los 

cuales solo hay 22, ocasionando un déficit de 23 lugares. 

Esto ocasiona que no se pueda llevar el prograaa "todo den

tro todo fuera", así como una buena limpieza y desinfecci6n 

de las salas por escasez de tiempo, lo que repercute incre-

74 



mentando la mortalidad de los lechones en esta área (Pla

nos No. 1, 6 X 7), 

d) Area de destete. 

El n~mero de lugares requeridos es de 594, 

habiendo en la granja 600 lo que dá una diferencia posit.iva 

de 6 lugares (Planos No. 1 y 8). 

e) Area de engorda. 

Esta secci6n requiere de 1089· espacios habien

d~ ¡110 existentes, por lo que sobran 81 lugares (P~anos 

d. -1~ 9 y 10). 

6.2- PRODUCCION 

·com.o base p-ara la discusión se to.maron en cuenta 

los datos obtenidos 9or autores internacionales (S) y na

cionales (1 1 6, 7, 9, 10 1 11, 12, 14.,. 15, 16. l7. 18, 19, 

20 y 23) los cuales ~on repres~ntativos de nuestro país. 

A) D1stribuci6n de loa partos analizados-. 

El número total de partos del año 1976 a 1983 

fue de 1242. 

Hubo hembras que tuvieron desde 1 hasta 16 partos, 

tomándose la decisi6n de analizar los primeros 10 partos 

pues éstos son represent.a.ti.vos del compo.rtamiento del . ha

to. De acuerdo al número de eventos anal izados,. del parto 

11 al 16 hubo 12 partos, los cuales representan una mino

ría de la producción global. 

En la Gráfica No-. 4 se· observa que e·l número de 

hembras por parto fue disminuyendo paulatinamente, en el 

primer part.o hubo 306 hembras, en el segundo 237, en el 

tercero 194, en el cuarto 161, en el quinto 124, continuan

do el decenso de número de hembras a lo largo de los si-
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guientés partos. 

Del total de partos el 241 fue de hembras prime

rizas lo que aeftala que el programa de desechos se mantuvo 

por debajo del recomendado, que es del 351, considerando 

en 6ate tanto hembras eliminad~& como muertas. Es importan

te tener esto en cuenta ya que puede alterar la productivi-

•dad global del hato por ser demasiado tolerante para la 

eliminaci6n de hembras. Esto se ve también reflejado en un 

número substancial de hembras de cinco partos en adelante, 

algunas de éstas pudiendo ser deficientes reproductoras. 

8) Relaci6n de servicios a parto. 

El resultado global de éste fue de 79.41 encon

trindose un 5.61 por debajo del esperado (8). 

En la Gráfica No. 2 de fertilidad a primer servi

cio se observa que loa partos cuatro y cinco tuvieron un 

porcentaje de concepción mis bajo, lo que probablemente fue 

ocasionado por una mala selección de hembras para desecho 

durante los primeros partos; permaneciendo en el hato hem

bras con baja productividad. Este elemento también se rela

cionó con problemas de detección de calores, lo que se ve 

reflejado en el número de días a primer servicio y a servi

cio efectivo. 

Las variaciones de este parimetro que se presen

tan del sexto parto en adelante están relacionadas con la 

productividad propia de la cerda, ya que a partir de este 

momento, ésta ha sufrido un desgaste natural fisiológico 

por lo que su comportamiento se deberá mostrar en elevacio

nes y disminuciones del porcentaje de fertilidad. 

El número de días de destete a primer servicio y 

servicio efectivo están íntimamente relacionados con el 

porcentaje de fertilidad, ya que una mala detección de ca-
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lores ó bien de la lo~alización de las hembras en la ex~lo

taci6n, puede dar como resultado hembras que estuvieron· 

pres.entando calores regularmea.te pero no f"-ueron ob~erv'adas. 

El periodo crítico qu.e se ·relaciona -a estos p,arámetros es 

cuando se pasa del primer al' segundo parto, en general ~.e 

presentan ampliaciones de estos periodos en ése momento. 

La causa es el crecim-iento ·que todavía requiere la hembra 

primeriza para t.ransformarse en adulta y ·la exigencia pro

ductiva que· se deffl'anda de ésta, lo que· dá como resultado 

en algunos casos~ pétdida de condicióri ~ por consiguiente 

~mpliaci6n de estos intervalos. Una vez rebasada esta etapa 

productiva, el que éstos el~m~nto~ se alteren están mayor

mente relacionados a deficientes rutin·as de manejo ó bien 

p~~blemaa infeccios~s. En el Cuadro No. 6 se puede observar 

cl"aramente lo anteriormente mencionado. Siendo de interés 
' 

destacar que los .. re~ultados del promedio de días de deste

te a p.r.imer servicio durante. los partos 1 a 4 van disminu

yendo, sin embargo, entre el cuarto y sexto parto éstos 
.:.· . 

vuelven a ihcrementarseJ Jo que,éstá relacionado con una 

deficiente observación de calores ya que a partir del sexto 

éstos disminuyen rápidamente. 

Cuando observamos lo sucedido en el promedio de 

días de destete a servicio efectivo vell!OS que éste tiene 

un comportamiento más estable por lo que se podría concluir 

que la granja presentó problemas de manejo en el área de 

servicio, lo que pudo también estar influenciado por la 

capacidad de las construcciones, haciendo referencia al 

cálculo de espacios y que en esta área había faltantes. 

Si se correlacionan las medias obtenidas de éstos 

dos promedios se notará que hubo hembras que fueron ser

vidas inmediatamente después del destete y que sin embargo 

sus días de destete a servicio efectivo se ampliaron, lo 

que sucedió por la falta de supervisión de la aparición de 

calores en las hembras, dejándose ciclar a éstas una ó más 

veces. 
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Hay otros elementos que pueden influenciar estos 

parámetros, Varley sefiala que el destetar los lechones a 

las tres semanas de edad se asocia con una variedad de 

efectos, algunos de ellos perjudiciales en el comportamien

to reproductivo de la cerda. Conforme la du~ación de la 

lactancia se: reduce hay un incremento .en el intervalo del 

destete a.,,la concepción y una disminución en el número de 

lechones nacidos vi..vos por camada en l:a próxima lactancia. 

Los rangos de ovulación y fertilidad no son afectados por 

la duración de la lactancia anterior (22,. 

C) Diaa de destete a priaer servicio; dias de 

deatete'a aerviciotefectivo; diaa abiertoae 

intervalo entre partos. 

El número de días de destete a ~rimer servicio 

fue de 15.96 siendo mayor por 10.46 al esperado (8,. 

Los días·de destete a servicio efectivo resulta

ron ser 28.13 estableciendo una diferencia de más 14.67 

con el obtenido por O'Cadiz qu~ es de 13.46 (14,. 

Así pu es si s.e observan alteraciones de estos 

parámetros, afectarán directamente al promedio de días abier

tos lo que ampliará ó disminuirá el número de días produc

tivos ó improductivos de las hembras (Cuadro No. 7 y Gráfi

ca No. 4). 

Es obvio que el intervalo entre partos se corre

laciona con los elementos mencionados notándose una altera

ción de 16.93 días de acuerdo a lo que se hubiera esperado 

obtener en la explotación. El origen de esto está dado ~or 

el deficiente programa de detección de calores y deficiente 

desecho de hembras seguido en la explotación, aunque no 

se debe olvidar que puede h2)• 

influido a estas variab.les ,22,. 
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D) Taaaio proaedio de la caaada por heabra, por 

parto; núaero·proaedio de lechones nacidos 

Yivoa j núaero proaedio de lechones deateta

doa por heabra, por parto. 

El tamafto promedio de la camada por hembra, por 

parto fue de 9.08 dando una diferencia negativa de 1.23 

con respecto al esperado (10.31). Asimismo el número de le

chones nacidos vivos fue de 8.52 obteniéndose 1.28 lechones 

ae menos al compararlo con el esperado de 9.80 (a). 

Quintana seftala que al trabajar con razas puras, 

en al1unos de loa parimetros productivos se obtienen valo

.res menor••~ como es el caso del tamafto promedio de la ca

mada~ resultando inferio~ al estimado (17). 

En la Grifica No. 5 se observa un comportamiento 

bastante uniforme por 1~ que res~ecta al tamafto de la cama

da y número de lechones nacidos vivos. 

En el número de lechones destetados, hay un dé

ficit de 1.07 con respecto al presupuesto esperado de 8.37 

lechones (8). 

En la Grifica No. 5 en el número de lechones des

tetados se observa una alteraci6n en el tercer y décimo 

parto. En el primero de ellos el número de lechones deste

tados fue mis bajo debido a la elevaci6n de la mortalidad 

en lactancia. Esta puede relacionarse a un deficiente pro

grama de eliminaci6n de hembras durante el primer y segundo 

parto, sobretodo si tomamos en cuenta que se hayan mante

nido cerdas que fueron malas productoras lecheras, 6 bien, 

con problemas de agalactia lo que se vería reflejado en la 

elevación de la mortalidad, tanto por hipoglicemia como por 

problemas diarreicos, ya que la hembra no ha sido ca~az de 

darle al lechón protección inmunológica. Un problema que 

puede estar íntimamente relacionado con esta problematica 
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es la falta de espacios. en la áaia ya.que esto trae como 

consecuencia destetes precoces, poco tiempo para lavado, 

desinfecci6n y descanso de las salas y la imposibilidad de 

llevar un programa "todo dentro todo fuera". Esta situaci6n 

trae como resultado que el comportamiento del par6metro 

mortalidad presente fluctuaciones, lo _que puede observarse, 

claramente en la Gr6fiea No. 6. !n el dfcimo·parto el núme

ro de lecho~es dest~tado~ fue.mayor al número de lechones 

nacidos vivos 1~ que pud~ deberse a transferencias y ~so 

de cerdas nodrizas. 

1) Núaero T porcentaje de mortinatos y porceataJé 

de aortalidad en lactanci'a. 

Por lo que respecta al número y porcen~aje de 

mortinatos Guerra ~eporta un 0~51 y 5.00 qbtenie~do la 

gr•nJa en estudio un·reaultado de 0.56 y 6.1~ respecti"va

mente, estando por arriba del presupuesto esperado. 

Analizando la informáci6n contenida en la Gr6fi

ca No. 6 1 sobre el porcentaje ·de mortinato.a, se observa que 

la curva de preaentaci6n de acuerdo al número de parto ea 

como se espera, con un elevado número de hembras de primer 

y sexto parto. La informaci6n del sexto parto en adelante 

es variable y no tan estable como en ·1os partos anteriores 

probablemente debido a que el número de animales analizados 

es bajo. 

Sin embargo, el porcentaje encontrado es superior 

al presupuesto, lo que puede relacionarse con problemas de 

manejo de la cerda y sus lechones al momento d-el parto, 

esto ocurre cuando partos nocturnos no son atendidos, 

6 bien, en general el personal de la caseta no tiene el 

entrenamiento ni el cuidado de atenderlos. Podría tambi~n 

relacionarse a procesos infecciosos, sin embargo cuando 

esto sucede, en la curva de presentación de mortinatos se 
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observan alteraciones severas y localizadas coaa que no 

,sucede e'n esle estudio. 

En la Gráfica No. 6 se observa que en el tercer 

parto el porcentaje de mortinatoa es de 4.25, inferior a 

los demás partos lo que significa que é~te es el parto don

de la cerda ha alcanzado su madurez fisiol6gica y una adap

-tabilitad tal que - le. peNli te tener un mayor número de le

chones ~ivos y un menor número de mortinatos. 

El porcentJe de mortalidad en lactancia fue de 

14.32 con una variaci6n de menos 0.21 con respecto al es

perado d~ 14.~3 (8). 

En la Gr6fica No. 6 se observa un pico en el ter

cer parto probablemente 4ebido a ~na deficiente selección 

de hembras con problemas de lactación durante los primeros 

dos partos, lo que-ocasion6 una alta mortalidad en el ter

cero. 

En el octavo parto el porcentaje es muy inferior 

a los dem6s, lo cual pudo ser a que hubo una re-selecci6n 

de hembras en donde se quedaron con un menor número de 

ellas, siendo las mejores reprod.uctoras, por lo que el por

centaje de mortalidad fue menor a los demás partos, ó bien, 

al tener un menor número de lechones nacidos vivos, el pa

rámetro de mortalidad disminuye. 

El resultado del noveno parto fue consecuencia 

de lo sucedido en el parto anterior, volviendo a disminuír 

en el décimo por el desgaste fisiológico normal del animal 

( Gráfica No-. 6) • 

r) Peso proaedio de la caaada al naciaiento y 

peso individual proaedio al naciaiento. 
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El peso promedio de la camada al nacimiento al

canza su máximo al cuarto parto para de~pués declinar pau

latinamente en los sucesivos. Esto se debe a que la cerda 

en su primer parto reproductivam~nte ea joven y alca~za su 

madurez durante el segundo y tercer parto donde ae obtienen 

un mayor peso y número. de lechoóes~ Del quinto parto en 

adélante la hembra producti•a•ente eat, cansada y tiene 

lechones de un peso 116s bajo (Gr6ticas No. 7 y 8). 

G) Dlas de lactancia proaedio; peso proaedio de 

la caaada al destete y peso indlYidual proae-. 

dio al dea'tete. 

Los días de lactancia promedio fueron 20.46. ·en

contrindose por debajo del estimado. Las estadísticas in

dican que el 83.lS de loa lechones se destetaron entre el 

día 15 y 25 y de éstos el 53.lS lo hicieron durante loa 

dí~s 19, 20 y 21. 

Al tener este promedio de lactancia la granja se 

denomina con "destete precoz" cuya finalidad es disminuir 

el ciclo produotivo de la cerda y así producir un mayor 

número de lechones al año. 

Peralta señala que este tipo de destete puede 

tener ciertos efectos sobre la productividad, como son: 

días de destete a estro, índice de ovulaci6n, porcentaje 

de fertilizaci6n, número de folículos quísticos, número de 

hembras gestantes, número y porcentaje de embriones vivos, 

etc. (16), 

Varley opina que la sobrevivencia embrionaria.se 

reduce cuando la duraci6n de la lactancia se acorta siendo 

más eminente cuando la edad al destete es menor a tres 

semanas por lo que también hay un incremento en el inter

valo del destete a la concepci6n y una disminuci6n en el 

númerQ de lechones nacido~ por camada en la pr6xima lactan-
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cia (22). 

En la ~ráfica No. 9 se puede observar que hay una 

casi línea.recta del primero al ~uinto parto y otra del 

sexto al octavo pero en el noveno el número de días de lac

tancia ·fue aáyor c,2.86} lo que origin6 que el peao indivi

dual del lech6n •l destete se incrementara (Gráfica No. 11), 

Para esta granJa ae-presupuest6 una lactancia de 

21 días pero resul t6 ae.r. que las· l.actancias fueron menores 

a excepci6n del noveno y décimo parto. 

En la Gráfica No. ·10 en el tercer parto el peso 

pro•edio d• la camada al destete ea más ba.jo que. los demás 

d4abido a un. ·a~ to- p~r~entaje de mortalidad ,durant,· la lac

tancia,. lo que tambiin ocurre en.el noveno parto, no encon

trándose var.bci6n al peso promedio individual (Gráfica 

No. 6). 

Por lo que respecta al peso· individual. del lechón 

al destete el comportamiento se ~antiene casi igual (Grá

fica No. 11). 

B)" Causas de desecho 7 auertea de cerdas. 

Se analizó el periodo comprendido del año 1976 a 

1983. 

A fines del afio.de 1983 una enfermedad viral lla

mada. Ojo Azul se presentó en la explotaci6n siendo uno de 

los primeros brotes dentro de la República Mexicana. En 

aquél entonces se desconocía la enfermedad, no se sabia 

que era autolimitante, por lo que se tomó la medida de des

poblar la granja en donde 145 cerdas fueron desechadas 

(Cuadro No. 8). 
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Du~ante los afios anteriores 194 cerdas murieron 

ó fueron eliminadas (Cuadr~ No. 8). 

De éstas un 87.61% presentó fallas en la repro

ducción, un 2.58% detectó problemas en miembros y el res

tante 7.71% fueron eliminadas por otras causas como lo fue

·ron·hembras suci~s y viejas. 

Peralta reporta que las causas más frecuentes 

de eliminación están relacionadas con la producción del a

nimal, encontrándose la granja en estudio dentro de esta 

si t.uación (16 ) . 

I) R6aero de par.toa por beabra al. año y n6mero 

de lechones. deatetadoapor hembra al año. 

Estoa parámetros permiten conocer la eficiencia 

productiva del hato y para aunentarlos se necesita mante

ner un control adecuado del manejo durante la ·.lactancia, 

tiempo posdestete, servicios y gestación. El valor obte

niao de partos por hembra al afio fue de 2.21, inferior 

en un 0.09 al esperado por Guerra para lactancias de 3 a 

4 semanas. En cuanto al número de lechones destetados por 

hembra al afio, éste fue de 16.13. Ambos datos hacen suponer 

que la eficiencia productiva de la explotación estuvo den

tro de lo esperado. 
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7.- CONCLUSIONES --------------
Para no volver a mencionar lo indicado anterior

mente, s6lo se harin las recomendaciones que se consideren 

p~rtinentes para increaentar la produ¿ci6n. 

7.1- CORSTRUCCIORES 

1.- En el irea de servicio es necesario añadir 

17 lugares para hembras y 3 seaentaleras, _pues la falta de 

6•tos origina que los aniaales tengan que agruparse en~~ 

mayor n6mero dent.-o de los corrales. La falta de lugares 

puede suplirse usando jaulas que hay en exceso dentro del 

irea de gestac16n, cambiando el prograaa de aanejo del 

área de servicio, poniendo especial C'Uidado en la rotaci6n 

de machos. d·e Jaulas y corrales • 

. 2.- En las salas de aaternid~d hacen falta 23 

jaulas pudiindose distribuir la aitad de fatas en cada sa

la. Esto ocasiona que hay una dealotiticaci6n de heabraa 

impidiendo mantener el sistema "todo dentro todo fuera", 

por lo que el proceso de lavado, deainfecci6n y des-

canso de salas se acorta, ocasio.nando una disminuci6n en 

el número de días de lactancia repercutiendo en un aumento 

de mortalidad de lechones dentro de las salas. 

7.2- PRODUCCIOR 

1.- Es necesario analizar el programa de manejo 

recomendado para esta explotaci6n, además de impartir un 

programa de capacitaci6a a todos los empleados de la g.ran

ja, para minimizar los errores de manejo que se cometen, 

ya que éstos afectan directamente la productividad de la 

explotaci6n. 
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2.- Se deben realizar los reemplazos de cerdas 

necesarios para mantener un nivel uniforme ·de productivi

dad dentro de la granja, 

3,- Detectar diariamente las presentaciones del 

estro, pues uno de los problemas de la granja consiste 

en que hay una deficiente detección de calores, pues si 

tienes cierto que el primero de ellos se presenta de 3 a 

7 dias posd•stete, la mayor in6idencia dentro de esta 

granja.fue del cuarto al séptimo día, volviendo a repetir

·ésta del día 25 al 30 los cuales coinciden' con 21 días 

de duración del ciclo, por lo que no se detectó ó se pasó 

in.advertido el primer calor. También hay cas.os extremo.a 

en donde no se detectaron hembras en calor por espacio de 

300 a 700 días 1~ que afecta la producción del hato. Esto 
l' 

redunda en una disminución del ciclo prolluc-tivo de la 

cerda. 

~.'~ Realizar una buena selección de hembras den

tro de l~& primeros do.s partos, pues al s-er ésta deficiente 

afecta negati•amente, dentro de los siguientes partos: 

el tamaño promedio de 11.a camada al nacimlento, el número 

de lechones nacidos vivos, el número de lechones desteta

dos, el número de mortinatos y el% de mortal.idad en lac

tancia. 

5.- Es necesario que el empleado encargado de las 

salas de maternidad anote en los regist~os de producción 

de las cerdas, los lechones que mueren a lo largo le la 

lactancia, la posible causa de ello y las transferencias 

que se realizen. 

6.- No destetar lech~nes antes de los 21 días de 

lactancia pues ello origina consecuencias tanto en el le

chón como en la madre. 
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7.- Por lo que respecta a la eliminación de ani

aales se debe de anotar siempre la causa del desecho 6 

auerte, pues de no hacerse asi al revisar la producci6n por 

medio de los registros se ignora la cauaa de ésta, no pu

diéndose realizar un anilisis ais profundo de ellas. 
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