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RESUMEN 

VAfi~AS ~ONZALEZ JOEL. Evaluación productiva terminal de una 

granja porcina ubica~a en Huejotzingo. ?uebla lbajo ta 

dirección de: José Miguel üoporto D1a~ y Harta Elena 

Trujillo Orteg&J. 

Con el tin de conocer la eficiencia productiva de ios cerdos 

del destete a le venta. hasta ahora no evatuad;:, 

int.egt'almente. real izó el presente estudio en una granja 

de ciclo completo con 3~6 vientres. en la cual 

los resultados de produccton de 194 cerdos en su etapa 

productiva terminal.Los parámetros encontrados se dividieron 

en tres etapas siendo las siguientes :1J del destete a los 

35 Kg de peso: número de lechones destetados por hemüra, 

8.77; edad de los animales al destete ~1.36 días; Peso al 

destete, 8.72 Kg. :consumo diario de al imanto, 1157 s: dias 

en la etapa, 6l.i3 dias: ganancia diaria de peso 4¿&.90 s : 

conversión alimenticia 2.69: mortalidad s.~S "': edad a lo5 

35 Kg 92.49 días. 2J Paráme~ros de Jog 35 a los Qü ~~.: 

consumo diario de a.l imento. 2.2.i+.3 g; dias en la et.apa. 

3'4-,29a ganancia diaria de peso, g¡ convC!csión 

alimenticia, 3.07; moC'talidad ó.45 "' : edad a los bú i~g. 

126.78 días, 31 Parámetros de los 6ü 

diario de alimento, .2871 g: dias 

los lOü ~g.: consumo 

en l& e~apa, q9.95: 

ganancia diaria de peso, 800 g; conversión alimenticip, 

3.53; mortalidad, 2.75 71.; edad a los 100 l<:g. 176.73 



dias.Patámetc-os globales ajustados a la2 dias teniendo en 

cuenta todas las etapas tuerol;: consumo diac-io promedio de 

alimento, 215.tq ganancia di a!" la de peso pcame:ciio, 6uü.S~ i·; 

conversión alimenticia. ,; • .315; mort.ól ida~. 6.1.2.'9 ;peso a los 

182 dtas. 105.09 Kg.: número de lechones vendidos pot nembra 

por parto,7.901 número de lechones vendidos por hemOra por 

&ño, 16.:27; 'kilogramos de Carne en pte vendidos por- r1embta 

por parto, 630.~l; kilo~ramos de carne en ple vendidos por 

hembra por aRo, 1659.57. 

Los pac-ámetros abarcan del momento del dastete hastó la 

finalizaciOn de los animales. sin ~ener en cuenta la etapa 

de lactaciOn. 

Los parámetros fueron comparados con lo considec-ado optimo 

por- el National Resea~ch Council (N.R.C.>. observándose que 

la etapa post.destete tue la més crítica para ei lechon y 

donde fue d1f 1c11 cubrir sus necesidades .En general 

observarón buenas condiciones de explot.acion 

productividad durant.e el periódo en estudio. 

y de 
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2 ll<TRODUCCION 

El objetivo final de la producción de carne en la 

industria animal es el oe proporcionar alimento para consumo 

humano.La carne cent.lene proteínas de alto valor bioló~ico; 

su enetgia y pc-oteina son de tá.cl l digest.lon. asi como 

decido a su buen sabor de gran acep~acion entre ei 

público consumidor l5b1. 

De acuerdo con est.adisticas de la FAO. la carne de 

cerdo es la más importante dentro de las d1terentes clases 

producidas en el mundo. De las !42 millones de toneladas de 

carne producidas en el mundo, SS millones corresponden a la 

de cerdo <.53>. 

Esta posición de la carne de cerdo es relat.ivament.e 

reciente.A pr1nc1p1o oe los setentas este lugar lo ocupaba 

la carne de bovino l531. 

E~ termines generales el incremento en la producción 

porcina que se ha experimentado las últimas decadas. ha 

sido estimulado por un dinámico proceso de racional1:~cion. 

tanto a nivel de granjeros como de todos aquellos sect.ore9 

que direct.amente o indirec~amente intervienen en ella 

t26, 31, 52~. 



Actualmente en el páis nay un gran déficit de proauctos 

de origen animal el que ha visto agravado por ei 

desproporcionado crecimiento de la población l8,24.31J, 

Aunado a lo anterior eJ páis atraviesa por una de sus 

peores crisis económicas por lo que los proauctores se han 

visto obligados a ser mas ericientes modificando sus 

t@cnicas de produccion, para obtener la máxima rentabilidad 

de la empre•& llQ,~6.49,501. 

Este avance en las técnicas de producción se ha 

relacionado principalmente con los aspectos 

mádicos-•anitarios, de instalaciones, nutricionales. de 

manejo,genéticos, reproductivos y económico-administrativos 

l26.50). 

La economia y la administración son cada vez más 

importantes en las explotaciones porcinas pues. permiten 

implementar •istemas de control para determinar la 

ettciencia de éstas, detectar errores oportunamente, tomar 

las mejores decisiones y planear ei futuro de la empresa 

<31,53J. 

fara un adecuado control es necesaria el de 

registros económicos y ae produccion, en los cuales se 

asienta la intormación que se genera dia a dta en la granja. 

para despu•• ser recopilada, conOensada y evaluada, pudiendo 
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de esta forma comparar los resultados obtenidos con los 

esperados Y asi medir la eficiencia de la expiotacion 

l26,S1>. 

Oesatortunadamente en nuestro país hay todavia muchas 

granjas que no llevan registros de producción, o bien si 

llevan, no son evaluados correctamente, lo que impide 

conocer con exactitud el estado económico y productivo en el 

que se encuentra la operación tS0,73J. 

En las granjas en las que se realizan estas 

evaluaciones, se ha puesto mucha atención a la etapa de la 

reproducción, hasta que el lechón es destetado, sin embargo, 

se ha descuidado la segunda etapa, desde que el lechón se 

desteta hasta que es vendldot la evaluación productiva 

terminal de una granja, ya que es de vital importancia 

conocer el comportamiento posterior al destete de los 

lechones y ver el número que llegan a ser comercializados. 

Cabe mencionar ademas que ésta última etapa. es la que 

representa el mayor costo de producción de una unidad. for 

lo qua· CÜalquier reducción de éstos. ourante este periodo se 

ver4 reflejad~ en la ~entabilidad de la empresa \Sl,70). 

El contar con 1ntormación precisa del comportamiento 

final de los ·cerdos permitirá tomar decisiones más adecuadas 

en cuanto a lo administrativo. la nutrición, el manejo, lo 

sanitario, las instalaciones y el programa Qén,tico, 
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Por otro lado. en MeMico. solo eMisten intormes 

aislados de parametros de la etapa producctiva terminal de 

las diterentes zonas del páis. for lo que cuando se desea 

evaluar una explotacion. es necesario compararlos 

con los obtenidos en otros paises: lo cual puede conducir a 

imprecisiones, pües las caractertsticas de tos sist..emas de 

producción y medioambientales de esos paises son diferentes. 

Es por eso, que es importante contar con esta 

intormac!On a nivel nacionai para poder evaluar con mayor 

objetividad la producción de las explotaciones porcinas 

t26, 31). 

08JETIVOS, 

1.- Contribuir con la invetigación que se lleva a cabo 

en el ~epartamento de Producción Animal: Cerdos de la 

Facultad de Medicina Ve~erinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional Autonoma de HéMico, sobre An~lisis oe 

lo• Sistemas de Froducción de ~ranjas Porcinas en diferentes 

zonas de la Republica MeMicana. 

2.- Oe•arrollar la metodolo~la para la evalua~i6n 

proauc~iva terminnl de una granja porcina. 

3.- Analizar Jog resultados obtenidos para evaluar la 

productividad terminal de una 11ranja porcina. ubicada en 

Huejotzin¡o, Puebla. 
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3 MATER l Al. 'i METO POS 

El presente trabajo se realizó en una ~ranja porcina de 

ciclo completo de 326 vi@ntres, ubtcaoa ~n el Estaao ae 

Puebla. donde se analizar6n y evaluaron sus caraateristicas 

generales, sus registros, su manejo. su nutrición y saniaad. 

La obtención de los datos se hizo de la si~uiente 

m•nerat 

ª' Permanenaia en la granja. 

b) Obtención de datos de los reg1sttos de ptoóucciOn. 

cJ Comunicación personal con el M.V.Z. asesor de la 

sta.nj.&.. 

d> Ccmuntcacton personal con el H.V.Z. tesponsaole de 

ta sranja .. 

eJ Comunicación personal aon los trabajadoreg de la 

granja. 

t> Analizando el comportamiento producttvo de los 

animales desde el destete hasta la tinal1zacián, 

El método que sa stguío pars obten~r la intormac16n tué 

el s1gutent.e: 

1> De los rGgis~ros exis~entes en ia granja desde el 

~rea da destete hasta ía de rinali:ación se ~omO la 

siguiente información: 

- N~me~o de h&mb~as destetadas. 

- Nómero de animales deste~ados de aQuerdo al inctsQ -
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anter-iot-. 

- Peso promedio de los lechones al dest.ete. 

- f'eso promedio de los animaleS al salir de 1n1c1ac1ón. 

- Peso promedio de los anima les al ent.rat' a .t inal t:a -
oiOn. 

- Peso promedio a la tinaltzac1ón. 

- fe~manencia de loa animales en cada una de las et.a -

pa9. 

- Dlas •n alcanzar el peso de mercado. 

- Ganancla dlatia de peao en las diferentes e~apas. 

- Mortalidad en oad• una de las a~apas. 

- Hor~alidad acumulada. 

2> Se anali26 el comportamiento productivo de un grupo 

O• animal•• d• la •iautent• tormat 

2.1.- La 1ranja desteta aproximadamente 1~ hemb~as con 

125 l•chones semanalmente, los qua se 

acrupan •n 5 lotea. 

2.2.- De las 5 lo~•• se seleoctonat6n dos al azac con 

un intervalo de 15 dias hasta conto,mar un total 

de a lote• que suma~6n 19~ lechones. 

2.3.- De lo• animales aSt lotitioados se obtuv1arón 

lo• sl¡uiente• dato• da acuerdo a la metodclogta 

propuesta por Quiroz H4 J. ~ <52>. 

- Número to~al de 1echcnea d•stetado•. 
¡. 
¡. 

1 

- P••o promadio de loa animales al dectete. 

1 
1 
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- Edad promedio al destete. 

- Número de hembras y número de machos destetaoos. 

- Peso promedio de lás hembras y machos destetaóos, 

- Peso promedio de los animales al tin de la etapa -

de iniciación. 

- Peso promedio de los animales al cambio de alimento 

de iniciador a desarrollo. 

- Peso promedio de los animales al cambio de alimento 

de de•arrollo a tinalizador. 

- Peso promedio de los animales a la tinalización. 

Se p••O el alimento consumido semanalmente. para lo 

cual se dio de comer manualmente. 

Se anoto la mortalidad diaria durante todas las etapas, 

a•l como las causas probables de muerte. 

Se contabilizarán los dtas para alcanzar el peso de 

mercado. 

La lntormaclOn obtenida se contablliz6 en el re¡istro 

para al caso (71,72). Para conocer los valores para los 

siguiente• par•metros: 

aJ ~anancia diaria de peso. 

b> Conversión alimenticia. 

e) Consumo diario promedio en las ditarentes etapas. 

eJ Olas promedio para alcanzar el peso de mercado. 

f> Kilogramos de carne en ple producidos por hembra por 

parto. 
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gJ Kilogramos de carne en pie producidos por hembra por 

año. 

h> Porcentaje de mortalidad en cada una de las etapas. 

1J Porcentaje de mortalidad acumulada. 

3J La lntormaclOn obtenida tué analizada mediante la 

metodologla fropuesta por Vega de la V.F., Deporto D.J.H., y 

Q.uiroz t1.1. (69,71,72J. 

Los re1t•tro• de producciOn terminal se coditlcarOn 

para calcular la media aritmética y la desviación estandar 

de cada uno de los par•metrog en estudio mediante uso del 

paquete S.P.S.S.lStatlstlcal Package ter the Social 

Setene••'· 

4) Se camparar6n los r••ultados obtenidos de esta 

evaluactOn con lo presupuestado y se analizaron las 

51 Se evaluaron la capacl.dad de las instalaciones 

tomando en cuenta su tunclonal1dad zootécnica. para lo cual 

••realizó un inventario d• los egpac1os con que cuenta la 

sranja en cada una de sus areas y de acuerdo a su manejo se 

calculó el número de ••pactos requerido• ae¡ún la metodolo-

11a propue~ta por Vega de la V.F. 9..1.-tl <711. 
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6) Se evaluó la caliaad nutrlclonal del allmento cie las 

diferente• etapas de crecimiento del cerdo y ~e relacionó 

con la, producción obtenida. 

Para tal etecto se recolectó una muestra semanal de 

alimento, etectuandose los siguientes an~lisls: Anallsls 

Qulmico Proximal tA.Q,P,J, Calcio y Fósforo.cada~ semanas. 

para hacer un total de 13 anAllsis. 

Loa análisis se realtzarón en el laboratorio de 

Nutrición Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, por 

el m•todo del AnAl lsis Quimlco Proximal tA.Q.P.' bajo las 

t•cnicas aprobada• por •I A.O.A.e, l3J, 

7> Se relac1onar6n los datos de producciOn de la granja 

en esa última •tapa tdel destete al mercadoJ, con las 

caracteristicas de la granja, para detectar problemas que 

originen tallas en la producción y proponer solucion•s. 
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l l<GEH 1ER1 A uE PROYECTO 

4.1 LOCALIZACION Y MANEJO 

4.1.1 ESTUulO ECO~OGICO 

La granja se locali:a en el occidente del Estado de 

Puebla, dentro del Municipio de Huejotzingo, a 19 .. l.:!' de: 

Latitud No.,l't& y a 9a• 21' de Longitud Oeste del Meridiano de 

Greenwich sobre el kilOmetro as de la carre~era Federal 

M•xtco-Puebla lPlano No. 1J <11 

La zona presenta una elevación promedio de ~~00 

m.g.n.m., encontr.tndose en las laderas de la Sierra Nevada, 

en la falda inferior de la lztacclhu&tl. 

Siendo irrigada por el Rio Coronanco afluente del Rio 

Atoyac. 

El clima que corresponde a la región según la 

cla•lflcaclOn de ~Qppen es el Cwbg; el cual se detlne como: 

clima templado lluvioso, con 1 luvias en verano. la 

temperatura promedio del mes más calldo es interior a zz•c. 

Laa estaciones metereológicas de la región est&n bien 

distribuidas, la temperatura media anual es de 1G•c. 

La temperatura media mensual mas elevada se presenta 

el me9 de mayo, •lende una máx1ma promedio de 2bªc. 
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La temperacur~ dei m~s m~s tr1o se presen~a en en&10 

siendo la mtnima media de 2•e. debiendose estA al des~enso 

de ios vientos trios de la Sierr~ !~evada hacia e~ sur de¡ 

valle de Puebla. 

La mayor oscilacion t~rmica se presenta en los meses d~ 

tebrero-marzo siendo en promedio de ie•c y la m~nor oscila-

c16n ~érmica en septiembre con una media de l6ºc. 

En cuanto a la pr·ec1p1tao16n anual medla la mayor pat·te 

ocu~re durante eJ verano siendo de 4Uú mm.lFigura No. 1 y 

2J. 

La Reglón cuenta en su mayorta con suelos t.!po 

Chernozen que son suelos que en su horizonte 8 presentan una 

acumulación de carbonato de calcio, siendo este horizonte 

ligeramente alcalino, normalmente ama~tllento. con manchas 

blancas de carbonato de calcio y ag~icolas por excelencia 

\. 1). 
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FIGURA 1 
DISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION MEDIA 

A TRAVES DEL AÑO 
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FIGURA 2 
DISTRIBUCION DE LA TEMPEijATURA MEDIA 

A TRAVES DEL ANO 
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u.1.2 INSUMOS 

A.PIE üE CRIA. 

El cual est.á constituido hembras hlbridas 

lVorksh1re-~andraceJ y sementales terminales lLarge Wh1te 

Landrace - Hampshire y Larga White - üurocJ y da Ja raza 

Duroc, siendo adquirido en •u totalidad en una compañia 

comercial productora de estos. 

B. ALIMENTO. 

'Los diferentes tipos de alimentos son elaborados en una 

t•brica de alimento propiedad de la misma empresa, situada a 

14 km. de la granja, aobre el ~m. 99 da la carretera Federal 

M•xico-Puebla. 

La• materia• prima• necesarias para la elaboración del 

alimento son compradas principalmente en la reaión, estados 

vecino• y en la Ciudad de H•xtco, tales como sorgo, pastas 

de olea¡inosas, harina óe altalta, harina de carne, 

vitamtnaa, minerales y aditivos. 

Para la tcrmulación de raciones •• cuenta con la 

aaeaoria d• un nutrtolo80• 

El al imanto terminado •• di•trtbuid.o pot un cam10n 

tolva a loa silos situados en las cab•c•raa sur de cada una 

de las casetas de la ¡ranja. 
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C, 1 NSTRUHEl~TOS Y EQU 1 fO DE TRA&AJ O. 

Se adquieren en su mayoria en la ciudad de FueOla y 

algunos provienen de la Ciudad de HéKico. 

D. HECllCAHENTOS, BlúLOGJCOS Y DESINFECTANTES. 

Son sumtntstrados por distribuidores de la Ciudad de 

Puebla y al¡unos comprados en la Ciudad de México. 
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4.1.3 SERVICIOS 

A. AGUA. 

El agua proviene de un pozo protundo locali~ado dentro 

de la granja, se extrae mediante una bomba sumergible de 2 

H.P. 'Cabal los de tuerzaJ y de~'' de presión, es llevada a 

una cisterna que tiene una capacidad de 1~0.oou Lts., y de 

aqui elevada por medio de una bomba eléctrica de 10 H.F., 

con control automático, a un depósito de 25 M cuadrados con 

una capacidad de 25,000 Lts., elevada 9 Mts. del suelo, de 

donde el liquido es distribuido a las diferentes areas de la 

1ranja. 

B. ENERGIA E~ECTRICA. 

EstA es tomada de la linea que pasa gobre la orilla de 

la carretera, contando con un tr&nstormador propio. 

C. VIAS DE COMUNICACION. 

La granja 

H•xtco-Fuebla 

se encuentra sobre la carretera Federal 

a solo 1.s Km. de la población de 

Huejotzingc, Puebla. 

EL aeropue~to internacional de !a ciudad de fuebla se· 

enCuentra a 11 Km. de la aranja. 
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TELEFQNO. 

~a linea se toma de la red telefónica dependien~e de la 

ciudad de Huejotz1n&o y que pasa po~ la orilla de ia 

carretera. 

CORREOS Y TELEGRAFOS. 

En la poblac10n de Huejotzineo se encuentran ot1c1nas 

de estas servicloa. 
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4,1.4 DESCRIPCION DE LA ADHINISTRACION 

Las actividades de manejo y administración de la aranja 

•• ilevan a cabo por 13 personas, cuya orlanización y 

funciones se demuestran en el siguiente organigrama. 

M.V.Z. ADMIN8TRADOR 

M.V.Z. NUm&Ol.QQO 1------1 

-

Las tunclones que d••••peffa cada uno de !os ln~•1rant•• 

d•l or1ant1rama san la• stcutentes: 
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PROPIETARIO: 

Ea el encargado de tomar las decisiones m~s importantes 

en cuanto al rumbo de la empresa. r&v1sa en compañia del 

H.v.z. administrador Jos resultados finales de produccion. 

establecen metas. anal1~an tallas y nuevos proyectos de 

ampliación o de mejoras en los tactores que intervienen en 

la producciOn, recioe los intormes del contador sobre la 

•ituaciOn económica de la granja y se encarga adem~s de 

obtener las mejores condiciones para la adquisiciOn de 

insumos y promover la comercializaci6n de los animales. 

M.V.Z.ADMINISTRADDR. 

Es el responeable directo de la productividad de la 

1ranja. el encargado de establecer y supervisar que todas 

las actividades de la granja se lleven a cabo dentro de un 

orden y con eficiencia. El desarrolla los programas de 

manejo, medico-sanitarios y administrativos. establece 

objeti~ow, realiza las evaluaciones productivas de la granja 

P•~iadtcamente detectando tallas y estableciendo soluctone9 

planea y realiza los cambios y mejoras necesarias en la 

•xplotaclOn. 
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CONTADOR. 

Es el protesionista encargado de llevar la contabilidad 

tanto fiscal como interna. lleva el control de los ingresos 

y egresos, calcula costos de praduccion asi como reporta el 

estado tinanciero de la explotaciOn al propietario. 

H.v.z. NUTRIOLOGO. 

El H.v.z. asesor en nutrición •e encarga de la 

formulación de las distintas dietas que se elaboran en la 

tAbrica de alimento•, da consejos sobre alimentación y s& 

encarga de establecer algunas pruebas para evaluar el 

comportamiento de los piensos. 

Es el trabajador con mayor antiguedad y conocimiento 

sobra el manejo y necesidades de los cerdos. Supervisa que 

los dem•s trabajadores realicen las rutinas de trabajo 

establecidas por el M.v.z. administrador. vigila todas las 

area• y est~ al tanto d• los tratamientos médicoa de Jos 

cerdos, ••1 como de las actividades m•• importante• de la 

1ranja, como •on ventas, tra•l•dos, adqutsicion••• 

vacunaciones, destetes, etc. 
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Adema• •• el responsable del 6rea de 1e•t.aci6n, 

encar1•ndose d• detectar calores. dar serviCios, hacer 

d1a1nOsticos de .aestaclOn, llevar el re11stro de esa •rea 

aplicar lo• medicamentos profil~cticos y curativos de los 

vientres y sementales, asi como de la allmentacl6n de e•tos 

y vigilar diariamente el estado de salud del pte de orla. 

RESPONSABLE DE MATERNiüAü. 

Se encarga de la vigilancia de los par tos. dar 

tratamientos médicos necesarios a tos lechones y madres, 

llevar los registros de producción del ~rea y realizar las 

actividades de manejo propias de ésto. 

RESPONSABLE DE 1N1C1AC1 ON Y' El;GQRDAS. 

Es el encargado del control de los animales de éstas 

a reas, 1 levar sus registros al dia. suministrar los 

tratamientos médicos necesarios y de etec~uar sus rutinas de 

manejo. 
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VELADOR. 

E• •! trabajador que esta al cuidado de la 1ranja 

durante la noche se encarga de atender los partos nocturnos, 

••l como cualquier emeraencia nocturna de las diferentes 

ar&a•. 

EHPLEAOOS. 

Cada uno realiza las funciones específicas de su área a 

excepción del •rea de maternidad donde existe un comodtn que 

labora tanto aqut como en gestación dependiendo del área 

donde mAs se necesite. 
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4.1.S üESCRIPCION DEI.. MANEJO '{ PROGRAMA MEDICO 

4.1.S.1 üESCRIPCION DEI.. MANEJO 

AREA DE SERVICIOS: 

En ésta Area se reciben semanalmen~e las hembras que 

van a ser cargadas, ya sean las recién destetadas o las que 

llegan de reemplazo a La explotación permaneciendo hasta los 

3S dias de gestación. Se alojan en jaulas individuales 

localizadas frente a los Corrales de los semen~ales de tal 

manera que exista con ellos un contacto auditivo. visual y 

olfatorio. 

MANEJO DE REEMPl..AZOS: 

- Al momento de su lle~ada se toma su identiticacion y 

se abre su registro 1nd1.vidual ademas para las 

hembras también se lleva un regis~ro de calores de 

primerizas. 

- Todos los animales tanto hembras como machos son 

pesados individualmente y alojados en el area de 

servicios. 

- El día de su llegada se les aplica a cada animal 3 cm 

cúbicos de Vi~amina AúE 

proi unda. 

por via intramuscular 

- También se aplica oxitetraciclina de larga duración a 

razón de 10 mg por kilogramo de peso vivo por via 

intramuscular profunda. 
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- El primer dia no se les sumlnls~ra alimento. 

- El segundo dia se les da un kilogramo de alimento por 

animal. 

El tercer dia se les da 2 kilogramos de alimento a 

cada anlmal manteniendose esta can~idad1 pudiendo 

aumen~ar o disminuir 

A~ea. 

criterio de encargado del 

- El alimento que consumen los reemplazos es un 

alimento de tinallzación medicado con 40ú ppm de 

owitetraciclina. 

- A estos animales se les da un período de adaptación 

de 28 dias. durante el cual se vacunan contra Cólera 

porcino y Erisipela porcina, se desparasitan y se 

detectan sus calores. 

- Al segundo calor las hembras son servidas. 

- Los machos a partir de los 195 dtas y llú Kgs. de 

pe•o aproximadamente empie:an a dar servicios~ 

in1c1Andose con una o dos hembras al mes, hasta que 

al cabo de dos meses m•s tarde se reguiari:an a dar 

de 4 a 5 servicios por mes. 

HANEJO OE üE3TETAüA3: 

Al llegar al area se les aplica a cm de vitamina AüE 

por v1a intramuscular profunda. 



- ,;_7 -

- l.a racion de al iment.o se limita de.::. a .:i kl 1ugramos 

por hembra según el est.ado de carnes e11. que se 

destete, dividida en dos t.omas, la primera a las 5:üü 

horas y la segunda a las l~:üü horas. 

- El sumtnist.ro de agua en el area de servlc1os es para 

los sementaies, traves de un bebedero de chupon 

individual y para las hembras se les llena de agua el 

comedero que sirve de bebedero, cuando se han acabado 

el alimento. 

- Después de suminist.rar agua y al imanto, el trabajador 

realiza diariament.e la limpie:a del area, barriendo 

eJ polvo y el excremento haciendolo caer e11 la tosa 

para que salga posteriormente 

termentación de la granja, 

a la laguna de 

l.a rutina de manejo m~s importante que se real1:a en 

eat.a área es la detección de est.ros. la cual es de la 

siguiente manera: 

- Por observación diaria de las hembras por el 

_e~cargado del area y po~ el paseo dos veces al dia ·de 

un semental trente a las jaulas de las hemcras. 

- ~a hembra que p~esenta slgnos de estro es marcada con 

crayon, para posteriormente en un lapso no mayor de 

12 hrs. ser 1 levada al corral del semental con el que 

deberá ser cubierta. 
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- El número de montas que se le da cada. hembra 

riependerá del trabajo dei semental, procurando ne sea 

menor de das y hasta cuatro con un intervalo entre 

cada monta de 6 a 2u hrs. 

- Cada manta es super•1isada por el trabajador 

asegurándose de que haya una adecuada penetración dei 

pene del semental y se lleve a cabo la eyaculación 

para que se considere como monta etect1va, además. 

esta pendiente de que los animales no se agredan, 

de ser asi se saca la hembra inmediatamente del 

corral del semental, veriticando si realmente egta 

en estro o si acepta a otro semental. 

Después de haber completado la hembra su servicio lde 

dos a cuatro montasJ. se le abre su i·egistro individual de 

¡estación. 

El reslstro individual contiene 

1ntormac10n: 

ldentiticación de la hembra. 

Fecha del último destete. 

Fecha del primer servicio. 

ldentiticactón del semental. 

Fecha probable de pa~to. 

Fecha del segundo servicio. 

ldentiticaclOn del ••mental. 

Fecha probable óe patto. 

Fecha del tercer gervicio. 

ldant1tlcaci0n de\ semental. 

Fecha probable de par~o. 

la siguiente 
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La techa del se~undo servicio se utlli:ara solo ~l la 

hembra no quedase gestante en el primero y la del tercero si 

no quedase en el segundo, anotando en cada caso 

resp~ctivamente su semental y la techa probable cie parto, 

Despues del servicio la hembra es regresada a su jaula. 

A los 21 dias de servicia se revisa el retorno a ca1or 

de una manera visual y por medio del semental, si la nemora 

presenta estro se le vuelve a dar servicio. 

51 la hembra no presenta estro. se deja hasta los 35 

dias poat-servlclo, fecha en la que se le reall~a un 

d1agn09ttco de gestación, por medio de un aparato de 

ultrasonido. 

La forma de reali~ar la prueba es la siguiente; 

- Se limpia la terminal del aparato y ae pone aceite 

mineral para mejorar la conductividad de las ondas. 

- Se aplica el aparato a la altura de la penúltlma teta 

dirigida hacia arriba y hacia la Ultima costilla del 

lado contrario. 

-.ü~ ser positiva La prueba se encendera una luz 

lndicadora al tiempo que el aparato emite un 

•anido. lo cual significa que la hembra está sestante. 

De ser asi se transfiere al Area de gestación. 
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MANEJO üE SEMclnALE:>: 

- ~a politica de utlllzaclOn de sementales es de 

trabajarlos por igual intervalos regulares sln 

importar su habilidad o la rapide: con que monten. 

- Diariamente uno dlterente es paseado enfrente las 

jaulas de las hembras para detectar las que estén en 

estro. 

- Se lleva un registro de montas de sementales. el cual 

contiene las techas en que monta cada semental. con 

lo que se puede programar la utilización correcta de 

estos. 

- El alimento que consumen contiene un lu % de P.C. y 

se les suministra a razOn de 2 a 3 Kgs. al dla por 

animal dependiendo de su estado de carne y trabajo. 

dividida en dos tomas. 

- El consumo ct~ agua se reali=a a libre accego a través 

de un bebedero de chupón coiocado Centro cie cada 

corra 1. 

Cada tres meses reciben una dosis de 3 mi de las 

vitaminas ADE. 

Semestralmente son desparasitados con Lev~~isQla 

inyectable. 

- Semestralmente son vacunados contra ~6lera porcino y 

Eris1pela porc1no. 
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AREA DE GESTACION: 

En est~ área permanecen las hembras desde los ~5 dias 

de gestact6n hasta una semana antes de la techa probabla de 

parto. 

Se colocán en jaulas individuales tijandose en cada una 

de ellas su registro de gestactOn. 

El encargado del area de servicios y gestación ~5 el 

responsable de llevar el programa de alimentación el cual se 

realiza como sigue: 

- Se les suminist~a alimento para gestación can un 14 ~ 

de P.C., en dos tomas, la primera a las ó:Oú a.m. y 

la segunda a las 14:00 p.m. 

- La ración varia de 2 a 2.S ~gs. dependiendo del 

estado de carnes de la cerda. pudiendo incluso 

aumentar o disminuir de estas cantidades a cr1~er1o 

del encargado del área. que revisara a cada animal 

por separado para ajustarle su raciOn. 

-- ~ alimento se sirve en la canaleta que se utiliza 

como bebeciera daspués de que han comido. abriendo la 

toma de agua para ser 1 tenada. permitiendo su consumo 

a libre acceso. 

- La limpie:a se reali=a da la m1sma terma que en el 

área de servicios. 

- La regulación de la temperatura del edificio 9e 

etectua a través de cortinas. 
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- En esta area tambien revisa si las hembras 

presentan el renomeno del estro y repite el 

diagnóstico de gestación por ultrasonido a ios 6ú 

dias de servidas. de resultar vacias son regresadas 

al área de servicios para ser cargadas nuevamente. 

- Se les procura dar como máximo tres servicios, cie no 

quedar gestantes son eliminadas del hato reproductor. 

- Si son positivas la prueba de ultrasonido son 

vacunadas contra Erisipela porcino. 

- A los SU dias de iestación se les desparasita con 

levamlsole al 12 ~ y se les inyecta 3 mi de vitamina 

ADE. 

- Una semana antes de la techa probable de parto las 

hembra• son sacadas del area, siendo perfectamente 

bañadas y dssintectadas para su posterior insreso a 

la sala de maternidad. 

AREA DE MATERNIDAD: 

inmediatamente después de que es desocupAda una 

maternidad por un lote debe sujetarse a las siguientes 

labores: 

- Oe~armar cada una de las jaulas paridero para ser 

aseadas; barrer pertectamente todo el est1etcol y 
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basura de las salas; sacudir l:as patecics cie pol·.Jo y 

telarañas. 

- ~avar toda la sala con agua y jabón inciuyendo· la 

"jaula paridera. los pisos. t.ecrios. ven"t.anas i: 

implementos. 

- Encalar toda la sala en sus pisos y paredes con una 

solución de cal recién apagada al 10 "-• 

- Se desintecta por aspersión toda la sala asi como los 

implementos, uti 1 izando una combt.nación de tenoles 

sintéticos, o bién de cresoles. 

- Una vez desintectada se mantiene cerrada la sala por 

24 hrs., para después dejarse orear por o t. ras ~~ hrs. 

- Se revisa que \a sala se encuentre en condlcones 

óptimas para el lote de hembt"as a recibir 

verificando: 

• Que no falte nin&ún cris"t.al ni mosquitero de las 

ventanas. 

• Que los bebederos tunciones adecuadamente. 

•_Que la insta\ac16n eléctrica de cada jaula este 

tuncionando y que tenga tocos de ¿sú watts pat"s 

proporcionar el microclima necesar 1.o para el 

correcto desart"ollo de los lechones. 

• Qúe cada jaula cuente con todos sus implementos en 

buen estado y funcionando correc~amen~e. 

•• ' .'. <..-· ',;...'. ·"~. ··~ 
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• Que se ten~~ prep3rado ~odo ei equipo e$peclal p•ca 

la atención del parto; como son tijeras destinadas 

solo pa.rA est.o. hilo est.eriJ izado, desintectant.es. 

t.oa.1 las de papel, guantes de ps. l pacion, 

medicamentos de emergenc:!.a, jeringas, bascul.=t. 

•Que la sala se encuentre bien al~lada y p~ot.egid& 

d.e la entrada de roedores o aves si ivest.res, para 

tal efecto se revisora que todos los vidrios y 

mosquiteros esten· intactos al igual que no e~istan 

•gujeros en el techo w parede9 por donde puedan 

•ntt'al' estaa, también se cuidara de que en :au 

entrada. haya siempre un 

soluciOn desinfectante. 

tapete san1t.ar1o con 

El sistema de manejo que se procura seguir es de "Todo 

adentro y Todo atueratt, para facilitar el manejo, sanidad y 

flujo de producción. 

- Una vez que ingresa cada hembra se le elabora un 

re¡tstro para el con~rol de la ee~óa y su camada, en 

el cual se ano~a ta iden~iticacián de la hembra. el 

semen~al que la cubrto asi como la techa de los 

principales scon~ectmientos que le sucea~n a 1a cecda 

y a su camaaa aurante esta etapa. 



- 35 -

Rutinas de 11anejo en la Saia ae Matecniaaa.-

- Diari~mente e
0

I encargado revisa a primera hora ei 

estado de los an1maies, 

Da de comer los animales las 6:0ú hr5 .• 

repitiendo la comida a las 14 hrs. 

- ~ealiza la llmpie:a de las jaulas retirando el 

eKcremento para que caiga a la tosa y de ahi al 

drenaje general de la granja. 

- Regula la temperatura y ventilación de. la saia para 

lograr un ambiente de contort tanto para la hembra 

como para los lechones para tal efecto revisa que 

todos Jos tocos tuncionen y controla el manejo de lag 

ventanas. 

- Realiza el manejo que corresponda etectuar como 

pueden ser: dar tratamientos, castrar. atender 

partos, etcetera. 

El programa alimenticio al que se somete la hembra es 

el siguiente: 

- D~~de eJ primer dta que ingre3a haata un d1a an~es 

del parto se le proporciona 2.5 ~gs. de alimento. 

- El dia del parto la hembra no recibe alimento. 

- Un dta despues del parto se le da un kilogramo. 

- üoa dias después del parco se le da ¿ ~~s. 

- Tres dias después del parto se le da ~ ~ss. 
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- Cuatro dias ciespues del parto 4 •:ss. 

- Cinco dias después del p.:..rto se le orrece a 1 ibre 

acceso. 

- El alimento que se consume aesae ei día que ingresa 

1 a cei-da la mat~rnidad hasta los i.: dias 

postei-iores ai pai-to es un alimento de lactacion 

medicado con lincomicina a dosis preventivas de ~~ g 

por tonelada. 

- De los trece dias ·hasta el final de la lactación 

consume un alimento tipo lactacion s1n medicar. 

MANEJO tiUfi.Af,,TE EL F Ah TO: 

- Cerca de la techa pr·obable de pai-ta se aumenta la 

vigilancia de la cerda ayudándose determinar e1 

momento exácto de esté revisando continuamente la 

conducta de la cerda, el e9tado de los pezones y de 

la vulva. 

- El equipo necesario para la atención del parto debe 

estai- preparado, asi como también la tuente cie luz 

encend.ida. 
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Una vez 1n1c1ado el p.&rto al lc-cn6n se ie oan \o.:; 

siguientes cuidados: 

- lnmediat~menee que nace el lechón se limpia y se seca 

pertect.amente empen:ando pot' los ortt1~10~ nasales y 

el hocico para evitat posibles astixias. continuando 

con el rest.o del cuerpo dando al mismo tiempo masaje 

pat'a activar la circulación. 

- Una vez seco, 

del vientre 

liga el cordón umbilical a ~-5 cm 

y se corta 5 cms. de este, 

desinfectando en el corte con una soluc1ón iodada, 

- Se pesa el lechón anotando su peso en el registro de 

la cerda y su camada. 

- Se pone inmediatamente al lecnón a mamac calostro. 

MANEJO DESPUES DE~ PARTO: 

- Al terminar el parto se anotará en el registro. la 

techa real de parto, el nú.mero total de lechones, el 

número de lechones nacidos vivos. el númet'o ae 

lechones nacidos muert.os, el nUmero de momias, el 

sexo de los lechones. además, si exist.e aii;una 

a noma l ia con¡genl ta e 11 os )1 al~una ott'a 

observación. 

- Es de primordial importancia que el lechón mame 

calostro antes de las ~t'es pr1met'&S horas de vida. ya 

que es cuando pueden ser absorbidas la mayor cant.idaci 

de ¡amaglobulinas necesarias pota su post~tior 
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desarrollo y protecc16n contra ai;un~s entecmed~des 

provocaaa~ por microor~anismos. 

~o antes posible despues del parto y maKlmo a las ~o 

hrs. de este, se procede a unitormar camaoas. con ei 

prop6sito de lograr un me~oc de:arcollo de los 

lechones; para lo cúa.l se siguen los siguientes 

criterios: 

Hembras con c~madas más numerosas lll-13J. donan a 

hembras con menor número de lechoneslb-8): hembras 

con m•s lechones que "tetas funcionales", donan a 

aquellas con mae "tetas tuncion&l•s" que lechones; 

hembra• primeri:a~ con una camada grande donan a 

hembras multiparas con pocos lechones; hembras con 

bajo número de lechones ll a 3). donan a otras con 

número ligeramente mayor lS a 7J, para destetarse 

inmediatamente las primeras. 

E•tos crit&rios pueden combin~rse entre s1 sesOn 

eKista la posibilidad. 

- Se obs=rva que la hembra no present.e aigun~ anomaiia 

post-parto de ser así, se le aplicará el trat.amient.o 

correspondiente. 

- Al te~cer día de vida del lecn6n s~ aplica lüU mg de 

hlerro DeKtran por vía lntramusculat, en la pierna o 

la tabla del cuello ret.ra¡.·endo la piel para e•litar 

que la soluc16n salsa del lu~ar de api1cación, junt.o 
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con est~ operación se cotta la cola ci=janoo a~ un 

tercio la mitad de la misma. api i.:ando 

posteriormente un desinfectante en la :ona. 

- Al doceavo d1a les empie=a ofrecer- a los 

lechones alimento tipo iniciador l.::.ü r.C.,.,J, para que 

se enseñen ª,comer al iment.o sói ido, a la ve: que su 

sistema digestivo se adapte a esté, y d~ est.a manera 

provocar menos transt.ornos al dest.et.e por el cambio 

de alimentación. 

En est.& techa se aplica nuevamente lóú m~ de hierro 

Dext.ran por via intramuscualr y se ·real iza la 

cast.ración de los machos, la cual se lleva a cabo de 

la siguiente manera: 

a> Se lava la región escrotal oon asua >-· 

jabón.desinr~ct.ando posteriormente con una soluci6n 

lodada. 

bJ Se ret.raen manualmente los t.est.iculos. 

el Se hacen dos incisiones paraielas en el escrot.o, 

una para cada t.esticulo. 

dJ Se exponen los t.est1culos. 

eJ Se reali:a la extracción manual de cada t.est1cuto. ~ 

t> Se aplica una solución desinfectante en la reglón. 

SQ vlsila que la herida evolucione correc~amente y de 

que no exis~an posibles intecciones. 
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- Aproximadamente a los ~O citas promedio d~ edad • y 

en jueves se destetan los lechones. este con 1 a-

finalidad óe no tener cerdas que pN:.~sent.en e 1 

fenómeno del estro los domingos, sino hasta el 

lunes para facilitar el manejo y la supervlsion. 

- Se procura destetar a todas las hembras ei mismo dla. 

para continuar su ciclo productivo de una terma 

1otiticada. siendo pasadas al área de servicios. sin 

embargo cuando ha~ muchos lechones retrasados se 

elije una cerda "nodri:a", la cual debera ser de 

se¡undo a quinto parto con bastantes aptitudes 

lecheras, para dar a los lechones mayor oportunidad 

da sobrevivencia. Para tac111tar que la hembra acepte 

a los lechones se procede a tranquili=arla con 

metomidato a ra:on de 1 ml cada ¿o Kgs. de peso vivo, 

por vta intramuscular y se distra:a el olor de estos 

unt~ndoles ewcremento de la hembra ''nodrl:att, Estos 

lechones se destetan el siguiente jueves junto con el 

prOwimo lote de hembras. 

- Todos los tratamientos aplicados duran~e la Jactancia 

tanto a la hembra como a la camada seran anotados en 

su registro. especificando duración. dosis. vta.etc.; 

ast como en la sección de obsecv&c1ones se anotacA 

cualquier acontecimiento tuera de lo normal que 

sucedierA. 
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- Los lechones recten des~et.ados son l levaoos al ác~a 

de lniclaci6n. 

AREA PE INICIAC!Oll. 

A está área llegan ios lechones recién destetados y 

permanecerán hasta los as a 9ú d1as de edad. 

Antes de 1 legar los animaies al .i.rea. esta se sujeta a 

las siguientes rutinas: 

- ~os corrales que van a ser ocupados son pertectamente 

lavados, deslntec~ados y encalados. 

- Se revisa que los comederos y bebederos tuncionen 

adecuadamente, 

- Los corrales cuentan con una área de alimentac1ón y 

descanso denominada "Area limpia" y otra donde se 

encuentra la tosa anegada cubierta por "Slats" 

denominada "Area sucia'', donde se encuentran los 

bebederos; el área limpia se encuentra cubierta por 

_ t~iplay con el propósito de crear un m1croclima 

evitando la perdida de calor ~enerado por los propios 

lechones para lograr de esta manera mantener una 

temperatura apropiada para el óptimo aesarr~llc de 

los lechones en esta edad. 

- Se coloca en el ".i.rea limpia" una cama d~ viruta de 

made~a de apróKimadamente S cms. de espesor. 
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- Al lle¡ar los lechones son pesados uno por uno y 

lotlticados de acuerdo a Su peso alojando de 23 a 3~ 

animales por corral. 

- Despu•s de ser alo,ados los lecllones ge le• habre un 

re¡istro de control de destete, en el cual se anotarA 

la •i1uiente información: 

a> Fecha de destete. 

bJ Número de lote, 

~l Paso inicia\ del lote. 

d> Facha de vacunación. 

e) Fecha de deepara91tación, 

tJ Fecha y causa de bajas. 

¡J Fecha de salida. 

- El d1a de llegada los lechones no reciben alimento. 

- Al dla s1¡u1ente se administra alimento a razOn de 

100 gra. por lechón. 

- Del tercer dla en adelante ge les va aumentando el 

consumo de alimento paulatinamente hasta que a los B 

dias los animales esten comiendo a libre acceso. 

- El alimento que consumen los lechones desde el dla 

que ingresan ha~ta los 35 g. de peso en un alimento 

~ipo ·iniciador. 

- A lo• 15 dias d• haber ingresado al •rea. •on 

vacunados contra C6lera porcino, desparasitadom y 

r•lotiotlcados, dividiendo •1 lote a la mitad, 

pasando una mitad al local de anttente dentro del 

•l•mo edlticio y la otra quedando•• en el mismo 
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corral, esta división se hace de acuerdo a su tama~o 

tratando d• uniformar loa lotes. 

- A Jos 21 dtas de la vacunaciOn contra Cólera porcino 

•• les vacuna contra Er151pela porcino, 

Rutinas de Trabajo del Area de Iniciación: 

- Diariamente por la mañana el trabajador responsable 

del ~rea revisa cada corral en busqueda de anomalia• 

en Jos animales, de encontrarse alguna, esta •• 

reporta aJ Jet• de aranja o bién aJ M. V. Z. 

adminiatrador para su inmediata correc16n. 

- Se suministra alimento a Jos animales por medio de un 

9istema de alimentaclOn autom•ttco denominado "Cable 

Vey", el cual consta de un "sin ttntt conectado al 

silo del alimento de donde 9e reparte a c&da comedero 

hasta que esto• se llenan. 

- Después de esto retira •1 excremento que pudi&rá 

. e_!'.istir en •1 "cirea limpia" hacia el "a.rea sucia'' 

donde caerá a la tosa para su últerior salida a la 

laguna de fermentación. 

- Mci• tarde vigila qu~ el alimento &ste bajando 

adecuadámente por los comederos y que los bebederos 

funcionen correctamente. 
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- Levanta el exceso de alimento qu~ io~ animal~~ h~y~n 

tirado del comeaero. 

- Da los tratamien~os médicos necesarios en· el area. 

- La temperatura del edificio se controla con el manejo 

de cortinas. 

- Se viaila que no haya pelea:3 ent.re ios animales. 

evit~ndo\as coloncando distract.ores como pueden ser: 

bol•as de alimento vaclas. botes vac1os. piedras, 

etc. 

- El responsable del área junto con su ayudante llevan 

a cabo las rutinas de manejo como •on1 recibir 

lechones, vacunar. deapatasitar. relotit icar, etc. 

- Los animal•• golpeados, entermos, o muy retrasados 

son separados de sus locales y trasladados a otro 

local dentro del m1smo edificio que hace las veces de 

corral de aislamiento ó entermeria. 

- Al cumplir los BS-9ü dias de edad. los animales son 

trasladados al Area de tinalización para continuar 

con su desarrollo. 
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AREA DE FlNA~IZACluN: 

En esta área los cerdos se encuentrón durónte su etapa 

de desarrollo y ensor·da. 

- Los animales que ingresan al area tienen entre es y 

9ú d1as de edad con un peso que va oe los ~S a los ~ü 

;:¡¡9. 

- Al t11ual que las doa areas pf'ecedent.es a su ingf'eso 

los animales deben encont.rar lo:; corrales 

pertectamente limpios, desinfectados, encaiados y en 

óptimas condtctones de tuncionamiento. 

- Al cambiarsé de Area los animales 

conjunto lote por lote. 

pesados en 

- ae f'elottttcan quitando del lote los animale~ m~s 

pequeAos y haciendo con estos otros lotes. de tal 

manera que los corrales albet~uen de lú a 14 animales 

de un peso homogéneo. 

- Si al set" pesadoB los animales pasan de 35 ~:is. se 

l._!!'S cambiará de una terma paulatina el al 1men't.o ti pu 

tniotactón a un tipo crecimiento. de la si¡uiet1te 

tor-ma: 

Esto es llenando el primer dfa tres cuartas partes 

del comedero con alimento tipo in1ciac10n y una 

cuarta parte con alim~nto tipo crecimiento. 

- El segundo dia se •llena la mitad del comedero con 

altmen~c ttpo iniciador y Ja O~f'a mitad dei ~ipo para 

Ct"ecimiento. 



- 46 -

- El tercer d1a se da una cuarta parte de at1mento tipo 

iniciador y tres cuartas partes del tipo crecimiento; 

para .que el cuarto dta 

tipo crecimiento. 

se este dando solo al1mento 

- Cuando los animales pesan 65 Kg. se les camera a un 

alimento tipo engorda. para cietermlnar el peso 

aproximado de Ja totalidad de Jos cerdos. se pesan 

alaunos lotes que sean representativos del peso de la 

a•n•ra 11 dad. 

- El cambio del alimento también se realiza de una 

forma paulatina. en tres dias como se hace con el 

ttpo iniciación al tipo crecimiento. 

El alim•nto tipo finalizaclOn se da de los 65 Ka. 

hasta que los cerdos salen al ragtro. 

- Al mes de que los animales 1ngres4n al 4rea son 

revacunados contra el Cólera porcino. 

- Las rutinas de trabajo del área de finall:ac10n son 

prácticamente las 

iniciación. 

mismas que para ei ar ea de 

- A los 160 dlas de edad aproximadamente dependiendo de 

las condiciones del mercado y del flujo de produoctOn 

loa animales son enviados al rastro. 
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"· 1. S. 2 PREVENC l ON Y CülffROL úE ENFERMEüAüE3 

Las medidas pr~cticas para evitar posibles bro~es de 

enfermedades se enfocan baslcamente a una estricta sanidad, 

una correcta inmunización de los animales y un diagnostico 

preco: de las enfermedades. 

Para tal erecto se realizan las si¡uientes medidas: 

- Vigilancla por parte ael M.v.z. admlnlstraaor y el 

Jete de granja para que se cumplan con etlciencla 

todas las actividades de llmple~a y deslnfecclOn de 

corrales, material y equipo de la granja. 

- Supervisl6n de qua las distintas barreras de 

al•lamiento se encuentren integras. 

- Aseo a\ ingreso, del persona\ que labora en la granja 

asi como 

overoles 

de los visitantes, proporcionándoles 

botas de uso exclusivo en la mlsma. 

- Estric~o control del tránsito dentro de la granja. 

para lo cual existe un "camino suelo" que lleva hasta 

el ambat'cadero, pot" donde entra el camión que 

· t:ransporta los cerdos al rastro y un "camino limpio" 

por el cual circula el pet'sonal, el camióll tolva que 

reparte el alimento, siendo adem~s, la via de acceso 

para la casa del encargado ~plano J~o.~1. También se 

restringe el tr~nslto de los ~rabajadores de una •i·ea 

a otra dLierente a la suya, contándo$e en cada una ce 

es~aa con tapetes sanitarios de cal vlva. 

- Tcdo el equipe que lle~a a la ~ranja es desintectado. 
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- Campaña constante contra plagas como roedores, 

p..1.jaros, e insectos. 

- Continua revisión de los animales para detectar 

alguna anomalía. 

- Revisión, análisis y ev,aluación cie los registros para 

detectar cualquier alterac16n en ia producc1on. 

- En caso de enco11trar alguna anomaita en Jos animales. 

se envian muestras de orsanos o tejidos al 

laboratorio para contirmar el diagnóstico presuntivo. 

- Semestralmente se realizan las siguientes pruebas y 

anál isiss 

1> Frueba set'olOgica para el 

Brucelosts. 

2' Prueba serolOgica para el 

L.eptospirosis. 

3> Pl'ueba serologica para el 

Parvoviro•is. 

4J Fruaba serolól iga para el 

Gastroenteritis transmisble. 

S> An~lisis coproparasitoscópico. 

6J An•ltsis de potabilidad de agua. 

diagnóstico de 

diagnostico de 

diagnóstico de 

diagnóstico de 

Cada vez que se cambia alguna materia prima 

para la elaboracion del alimento bien de 

proveedot', •• reali:an estudios bromatológicos y 

bacteriolOgicos para evaluar la calidad del 

tnsrediante. 
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- Se vl¡lla la punt.uai aplicación del stsuien~e 

calendario de vaeunacton: 

COLERA PORCINO; 

- Hembras primerizas y macnos de reemplazo a las ~os 

9emanas de ~u llegada a la gr~nja. 

- A las hembras adultas una semana después del part.o. 

- A los sementales adultos caóa sets meses. 

- A los lechones a las seis semanas de edad y se 

revacuna a las d1ec1se1s semanas de edad. 

ERISIPELA PORCINO; 

- A las hembras 

gestaci6n. 

primeri:as a los 6ú 

- A las hembras adultas cada 6 meses. 

- A los sementales adult.os cada b meses. 

d1as de 

· --Alos sement.ales de reepla:o a las ~ semanas de :!U 

llegada. 

- Lechones a las 9 semanas de edad. 
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REPORTE IJE ElffEl<MEDAIJES: 

Durante la historia de la granja, ésta ha padecido 

pocos problemas intecciosos, ~iendo dignos de mencionar en 

orden cronoló¡ioo los siiuientes; 

En el primér trimestre de producc1on de la stanj& en 

•nero de !96~ •. se presentó un brote de Erisipeia porcina. 

que fué tratado y controlado de inmediato. 

A tinal•• de junio, julio y principios de agosto de 

1985, hubó un brote de Gastroenteritl• transmisible, que 

tuvó fuerte repercusiOn en los par~metros productivos para 

•l Araa de maternidad principalemete en el núme~o de 

tachone• d••tetados, provocando una mortalidad del ~a ~ •n 

el total de lechon•• nacidos vivo• en ••• lapso, •• tomaron 

la• medida• correctivas para controlar el problema. 

En enero de 1966, hubO un rebrota de Gastroenteritis 

transmiaibla en puercas primeriza~ de menor morbilidad que 

el pasado, pero con alta mortalidad. 

También en enero de 1966. se presentarón en el área de 

iniciación problemas digestivos y respiratorios pcovocando 

una mortaJidad del 2.S 5 en el área. coincidiendo can 1~ 

presentaclOn de bajas en la temperatura de ~a reg1én. 

tomando medida• correctivas de inmediato. 

Oca•lonalmenta se han venido p~esentando muertes 

debida& a Enteropatia proJiterativa porcina. sin que esto ae 

haya convertido en un problema tan grande que amerite un 

tratamiento eapec1t1co. 
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En general. durant.e todos los per1oóos de la granja se 

han venldo. present.ando en el area óe maternidad diarreas 

lnfecclosas en los lechones, encont.rándose principalment.e 

asociado como agente causal Escher-1ch1a cal1, t.rat.ándose y 

cont.rolándo9e el problema t.an pront.o aparece. 
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", :<. EVAl-UAC 1 01< [JE 1-AS CONSTRUCC 1 Ol<ES 

4,2,1 INVENTARIO Y DETERHINACION [JE 1-A CAFACl[JA[J 

AREA [JE SERVICIOS Y GEST~CION. 

Esta ~rea cuen~a con dos módulos. cada uno en un 

adlticlo comple~amente techado dividido en dos secc1ones: 

•ervlcios y gestación. 

Cada sección de servicios es~a constituida por 1~ 

sementa leras de ~.e m. cuadrados cada una. colocadas 

an Los extremos laterales de la secciOn. 

quedando en medio de estas dos tilas de jaulas individuales 

que suman se, donde •• alojan las hembras de tal manara que 

•• encuentran trente a los sementales. 

~as ••mantaleras tienen una barda de 1.33 m. de altura. 

y por puerta una reja de metal que permite la comunlcaciOn 

con la' hembras. 

Cada secciOn de gestación esta tormada por cuatro 

t 1 las de 44 jaulas individuales c&da una. Todas las 3aulas 

e~tan hechas en tubo ne~ro de 2.5 " 

E•ta •r·ea al i¡ual que todas las oemas que alojan 

animales. 

aliment.ación 

ccnst.ituidc 

e•tA equipada de un sistema 

denominado '"Cable Vey", el cuai est.á 

por un "sin fin", ocnect.ado al 9ilo sit.uado en 

l• cabecera 9ur del edificio, que distribuye el al1ment.o 

haci•ndolo llegar hasta el comedero de la hembra. El 

mec•nlsmo es movido por un motor eléctrico. 
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El drenaje de las sementaiera$ es un cana¡ que corre 

por la parte externa del editiclo y que des~mboca en el 

canal prlnclpal que llega a la laguna de termentac1on.El 

manejo de los desechos de las cerdas se hace por del sis't.ema 

de "Fosa anegada"\~2J, que corre abajo oe las jaulas \Flano 

No. 9J. 

Los cost.ados del edificio es't.an prote~idos del viento 

por una barda de 1.aa m. y de aqui al techo con malla de 

alambre que protege contra la entrada de pájaros.\Flano No. 

2,.; y 11.). 

AREA DE MATERNIDAD. 

Está formada por 2 edificios complet.amente tecnados y 

cerrados dlvldldos en 2 salas cada uno: independientes una 

de la otra. 

Cada sala cuenta con 26 jaulas paridera al piso, 

otdenada.s en dos hileras a lo largo del edltlclo. la jaula de 

la hembra está hecha en tubo negro de 2.S". las divisiones 

entre parldero y paridera son de tabique colocado de canto y 

recubiet'tO de cemento con pulido tino.El piso de la parte 

anterior de la zona de la hembra es U\"I tirme de concre't.o. la 

parte pos~arior tiene una malla de alambre que cubre una 

pequeña tosa de ZS cm. de protundidad donde c~en los 

desechos de la hembra. 1 a zona del l echOn es t&l cub i er t.a pe.ir 

una malla de metal desplegado recubierta de plast.ico que 

cubre una pequeña tosa de 10 cms. de profundidad donde caen 

los desechos de los lechones la cual desemboca al igual qua 
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la tosa de la hembra a un canal de des~g~e que corre por la 

parte externa a lo largo de las jauias paridera. 

Las ventanas de la sala son abatibles hacia dentrc 

para dirigir las corrientes de aire hac1a el techo logrando 

ast que circule este sin qu~ atecte a los lecnones aóemá~ 

•stan protegidas de tela mo~quitero para evi~ar la entrada 

d& insectos u otras plagas portadoras de entermedaóes. CPlano 

No.2,4ySJ. 

AREA DE INICIACION. 

Est!l!ti constituida· por dos editicios teohados 

completamente cada uno dividido por un pasillo centr&l con 

26 co,rales a cada lado.Cada corral es~á div1dido en una 

zona ltmpla de 4.6~ mts. cuadrados y otra sucia de 3.33 

mts. cuadrados. dando un total de 7.~7 m. cuadrados. 

La zona ltmpia es cubierta por una hoja de tl'iplay con 

la ttnaJtdad de evitar Ja perdida de calor que generan los 

propios lechon•s y de está manera crear un microc11m& que 

••• ad•cuado para los Jecnones. 

En est4 ~ona se loc~l l:a ei comedero aons~rutdo po~ un~ 

Josa de concreto inclinada, colada sobre soportes de tabique 

recubierto por cemento con pulido tino donde se contiene el 

alimento que ca~ poco a poco por gravedad hacia la bat~a 

tnterior heeha también con tabique recubierta por cemento 

pulido.La losa es~a separada de Ja pared en su vertice por 

donde cae el alimento S cms. y en su base 3ü cms.La batea 

tiene una protundidad de 15 cms.y divisiones de 
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cm~de ancho por ~ú cms.de largo. los com~aeros o~ un 

edificio cuentan con 5 divisiones y en e1 otro :on 6. 

La zona sucia maneja las excreta3 por tosa ane~ada 

(.42J, que esta cubierta por "3lats".\Plano l..io.::,6.7 }' ·~> 

AREA DE FINALIZACION. 

Esta área cuenta con cuatro editicios iguales, techaoos 

completamente, divididos por un pasillo central y con 23 

corrales a cada lado. Cada corral presenta una zona limpia 

de 8.79 mts.cuadrados y una sucia de S.S mts. cuadrados 

dando una superficie total de 14.¿0 mts. cuadrados. Tiene ei 

mismo sistema de manejo de excretas que 

i ni ciac16n. 

el a.rea de 

El com•dero es semejante al del área anterior, solo 

cambiando en sus medidas. 

Los costados estan protegidos con malla de alambre. 

La alimentación al igual que an las areas precedentes 

se suministra mecanicamente.lPlano No. 2. 8 y 9> 

Todos los editicios que &lojan a los animales, ast como 

la casa del encargado y la bode¡a, están armaaos con 

estructura de varilla y concreto cubriendo los cl~ros con 

tabique, techados con lámina de asbesto sostenida con 

estructura metálica. 

BASCULA Y MANGA DE MANEJO. 

La manga de manejo corre ai norte de los aditicios 

comuntc•ndolos a todos, tiene un ancho de ~.4 m. su piso 
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es un tirme de conc.reto, delimitada poc una barda cie ü.i m 

de altura terminando en Ja bascuia. 

La báscula t.iene una capacidad de SüOó ~:g. y est~ 

local izada al inicio de embarcadero. \Plz..no No. ::.1 

EMBARCADERO. 

Va de la b~scula hasta donde s~ inicia la cerca 

sanitaria de la gtanja, tiene una longitud de lü m. y cuenta 

con dos rampas una a l.~O m. y la otra a ¿.~ü m. del piso 

tiene un ancho de 0.60 m.tPlano l~o.2J. 

OFICINA r BA~OS. 

Ambos se locali;::an dentro ae un mismo editicio, h3j<' dos 

baños uno para los trabajadores y el otra paca tos 

médicos.el propietario y las visitas.La oticina cuenta 

~dem•• con una cocina y un par de alojamientos. \Flano l~o.~ y 

10). 

LAGUNA DE FERMEJ,TACIDJI. 

Se locali=a al noreste de la explot.ac16n con una capacidad 

aproximada de 1a,S70 .mts. c~bicos, en ella desemboca ei 

drenaje de la eranja.\Plano No. 2J. 
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4.2.2 CA~CU~O DE ES~ACIOS 

El m9todo utilizado para determinar la capactdaa total 

de la 1ranja.tu• el propuesto por De La Ve¡a,v.F:, y 

Doporto,J.H. <69J. 

Para obtener al c6Jculo de Ju1ares se consideraron lo• 

•i1uiente• puntos: 

a> Pie de cr1a: 326 vientres y l7 ••mentales. 

b> Ciclo de la h•mbrat formado por 21.&S semanas 

di•trtbuida• de st~ui@nte tormai 

- Servtciot 

- GeetactOn: 16.28 ••manas 

- Lactancia: 4.23 semanas 

Total 21.95 semanas 

e> La 1ranja maneja los presupueato1 •icu1ente1: 

Promedio de lechones nacidos v1vo1 por hembra por 

partos 9.0 

Porcentaje de mortalidad en lactancia1 9.12 ~ 

Promedio de lechones destetados: 8.17 

Porcentaje de mortalidad en tntctaciónr 3.93 • 

Porcentaje ae •ortalidad •n desarrollo y 

ttnaltzación: 3.41 • 
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dJ L.as permanencias en las a reas son 

Servicio•: s. 44 a emana• 

Geatacltln: 10.26 a emanas 

t1at•r~_1dad 1 5.23 a emanas 

lniclaclóns 8.57 semanas 

Flnallzación: 1<!.85 semanas 

•> El tiempo que•• da para la limpie:a y desinfección 

en la• dlferente•'areaa ••: 

- 1 ••mana en el 6r•• de maternldaa. 

- o.71 •••anag en el •rea de gestación. 

- 0.71 •••anas en el 6r•• de tlnali:ación. 

Con base en loa datas anterior•• •• determlnar6n las 

necesidades de espacia de la 1ranja para cada 6r•a: 

NU•era de vlentr•• 

Nú••ro de parto• par ••••na• 
<N.P.P.Sl Ciclo de la h••bra 

N.P.P.S.• 326121.95 

• 14.85 Parto• por semana. 
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AREA DE SERVICIOS: 

Hembra1111 <N.P.P.S.Jt.semanas de permanencia en 

aervlcl.091. 

<1,..as, \6.~'-'' 

95.63 lu¡ares. 

Semant.ales= ltot.al de vien~res,ttrelaeión hemoras 

semental> 

l..32.6,/ l20J 

lG.3 lu¡ares. 

AREA pE GESTACION: 

<N.P.P.S. l\semanas de permanencla en 

gestación> 

\14.SSJ ll0.26' 

152, 65 1 ugares. 

AREA DE MATERNIDAD: 

n.i. f', f'. s., (,semanas de laet.aneia 

semanas de ant1c1pac10n semanas 

para llmpie:a y desinTección1 

l 14. 65 J \I~. 23J 

92. 51 lugares. 
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AREA DE IN!CIACIONr 

lN.P.P.S. >tsemanas de permanencia en 

1nictao10n + •emanas para limpieza y 

desintecciOn1tpromedio 

de•t.etado•> 

·de lecnone• 

ll4.85Jt8.57 + 0.75Jt8.17> 

l14.S5Jt9.28Jt8.17J 

11:.?S. 89 l u1ar••. 

AREA RE FINALIZACION:' 

lN.P.P.S.Jtsemana• de permanencia en 

flnalt:aclón + ••manas para limpieza 

y d••lnt•cctónJCprameatc de cerda• 

que salen del &rea de inlctactónJ 

<14.85><12.85 + 0.7ll!7.84J 

<14.85J<13.56J!7.84J 

1seo.so lugares. 
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RESUMEN DE NECESIDADES. 

1.- Area de Servicio•: 

Hembras ••••••••••••••••••••••• 

.Sementales •.••••••••••.••.•••• 

95.63 lu1ares 

16.30 lusare• 

2. - A.rea de Gestación • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15.Z:. 65 lugares 

3.- Ar•a de Maternidad 

4.- Area de lntoiación 

92. 51 \ ugares 

1125.89 lugares 

s.- A.rea de Final 1zac16n ••••••••••••••• 1590.SO lugares 

LUGARES CON QUE CUENTA ACTUALMENTE LA GRANJA. 

1.- Area de Servicios: 

Hembras••••••••••••••••••••••• 116.00 lugares 

Sementales •••••••••••••••••••• 2B.OO lugares 

2.- Area de Gestación .••••.••.•.•••..•• 352.00 lugares 

3.- Area de Maternidad 

4. - Are11 de lntciacton 

11:::.. 00 \ ugares 

239:2.,00 lugares 

s.- Area de Finalización •••••....•••••. 2576,00 lugares 
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CUADRO No 1 

COMPARACION DE LOS LUGARES REQUERIDOS Y LOS ACTUALES 

AREA LUGARES LUGARES DIFERENCIA 

REQUERIDOS ACTUAL.ES 

1.- SERVICIOS 1 

HEMBRAS 95.63 116.00 20.37 

SEMENTAL.ES 16. 30 26.00 11. 70 

2. - GESTACION 1 152.65 3S2.00 199.35 

3.- MATERN 1 DA[ll 92.51 112.00 19.49 

4.- INICIACION1 1125. 69 2392.0ú 1266.11 

5.- F INAl..12.AC 1 ON1 1560. 50 2576.00 995.SO 



EVAL.UAC l CIN DE LA NUTF< 1e1 m4 

Valores encontrados para los dlterentes tlpos alimento 

utl l l:ados Ja granja durante la etapa product.1va terminal, 

•ometJdos al AnaJtsJs Quimtco Froxtmal lA,Q.F,J 

A,Q.A,C, • 

por e 1 metooo 

NUTRIENTE 

PROTE 1 NA CRUDA 

EN ERG 1 A D l GEST 1 BL.E 

CAL.CID 

FOSFORO 

CUADRO No.~ 

ALIMENTO TIPO IHICIAllOR 

UNIDAD 

• 
Kcal 

• .. -

N 

6 

6 

6 

6 

HEOIA 

EN BASE 90• 

1s.es 

a2 .. s.-.4 

t.31 

1.a:.:: 

CJ.S.1 

ss. 76 

Oa22 

l),;2.¿, 

lNutr tente porcentaj• o cantidad por kilogramo d• dJet.aJ 

N • Nllm•ro de observacJones S • Dt:isviac1on e•tánoar 

Assoclation ot Otflclal Analytlcal Chemlst. lnc. 



NUTRIENTE 

PROTEINA CRUDA 

ENERGIA DIGESTIBLE 

CALCIO 

FOSFORO 
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CUADRO No,3 

ALIMENTO TIPO CRECIMIENTO 

UNIDAD 

.. 
kcal 

.. 

.. 

N 

" .. 
" 
" 

MEDIA 

EN B"SE 90" 

14.14 

3371. 61 

1. 32 

1. 35 

s 

2.77 

41.4B 

0.21 

0,35 

(Nutrl•nt• en porcentaje o cantldad por kllo¡ramo de dieta> 

N • Número de ob•ervaclonea S • Desviación ••~&ndar 
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CUADRO No.14 

Al.111ENTO TIPO F 1 i'JAl. I ZADOR 

NUTRIENTE UNIDAD N MEDIA s 

EN BASE 90" 

PROTEINA CRUDA " 3 12.34 0.41 

ENERGIA DIGESTIBLE Kcal 3 .; .. ea.os 69.88 

CAi.CiD " 3 1.a0 0.03 

FOSFORO .. 3 1. 29 o. 11 

l~utriente en porcentaje o cantidad por kilogramo de dietal 

N • Número de observaciones S = De9v1aci6n ••tándar 



Cu•aro• comp•rativo• de I• compos1c10n de las diferentes al :l. mento• 

uti 1 izado• •n la granja los requer1m1entos de los cerdos en ••a 

CUAC'JRO f\lo 

ALI HENTO TI PO 1N1C1 ADOR 

REQUER E N T O S 

NUTRIENTE OBSERVADO s-10 KGS V 10-20 ..::~s 20-.:s .. ;GS 

P.C. • 15.86 20 -4.14 "' -2. lq 16 -. 14 

E.D. k:cal 3245. 44 3500 -2511, 5D ~.500 -5~. 50 3300 -54. 56 

CALCIO . 1.31 .eo .s1 .es .66 .60 • 71 

FOSFORO • 1.32 .60 • 71 .55 .77 .so .e2 

<Nutrl•nt•• porc•nt•.1• o c•ntld•d por k1 lo¡r•ma d• dletaJ 

V•V•rlaclón. 

Fuente: Requ•rlml•nto• nutrlclon•le• d• la• cerdos oel N.R.C.1979 



NUTRIENTE UNIDAD 

PROT.CRUDA " 

EN. DIGES. Kcal. 

CALCIO " 

FOSFORO " 
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CUADRO No 6 

A~IMENTO TIPO CRECIMIENTO 

085ERVA[)O. 

14. 14 

3371.61 

1.32 

1. .35 

REQUERIMIENTO 

.35-60 KG5 

1 .. 

3300 

.55 

.45 

V·ARIAC ION 

.14 

71.61 

• 77 

.90 

<Nutriente• en porcentaje o cantidad por kilo1ramo de dieta> 

Fuent•"&equerlmiento• nutrlclonale• de los cerdos del N.R.C.,1979 
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CUADRO Ne 7 

ALIMENTO TIPO FINALIZADOR 

REQUERIMIENTO 

NUTRIENTE UNIDAD OBSERVADO 60-100 KGS VARIACI ON 

PROT,CRUD. " 12. 34 13 -.66 

EN. DIGES. Kcal. 3483.0S 3300 183! os 

CALCIO " 1.38 .so .98 

FOSFORO " l.29 ·"º • 89 

tNutriente• •n porcentaje o cantidad por kilogramo de dieta> 

Fuente" Requerimientos nutrlc1onal•• de lo• cerdos del N.a.c. 1979. 
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6 EVALUACION DE LA PRODUCCION 

6.1 PRODUCCION OBTENIDA 

6.1.1 llESIJllBI HISTORICO PRlllERA ETAPA PROOUCTJVA 

l.cl1 r11ultado1 alcanzados.durantl al Hludlo 11 rt1U1en a eontlnuclón 

en dltu1nt11 cuadros, pan 1u Hfor lnttrpntacl~. 

CUAlllll No 8 

CUADRO caJIPARATIVO OE LA PRODUCCION OBTENIDA VERSUS LA ESPERADA 

PARA EL PERIODO EN ESTUDIO CENERO - DICIEllBllE 19851 

PARAltETRO ESPERADO• REAL VARIACION 

RELACION l!ACHO : llfltBRAS 1 : 20.6 1: 17.97 -2.62 

PROllEDIO DE DIAS DE DESTETE A PRlftER SERVICIO 14.24 10.08 -4.16 

PROftEDIO DE DIAS DE DESTETE A SERVICIO EFECTIVO 24.82 32.74 7.92 

PROftEDIO DE DIAS EN LACTANCIA 3.L.O:Z 30.39 -1.63 

INTERVALO ENTRE PARTOS IDIASI 167.•9 li7.13 9.64 

PORCENTAJE DE REPETICIONES 17. 70 20.32 2.5• 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD A PRlftER SERVICIO aa.1• 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD A PARTO 81.94 79.68 -2.26 

•Estudio de 23 1ranJ11 ubtcad11 en t1rrttorlo lttllcano 112,131 

--- lnforuclón no obttnlda 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

Ne DEBE 
llBUOTE.Cl 
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CUADRO No 8 ICOllTINUACIOMI 

CUAHll Cllll'WTIVO DE l.A PRODUCCIDll OITEIUOA VEISUS l.A ESPEIAllA 

PW El. PERIODO Ell ESTUDIO IEllEiO • DICIEllHE 111851 

PWllETIO ESPEIADO• UAL VARIACIOll 

llllllEllO lit: PUTOS POR HEl9RA AL Alll 2.10 2.06 -.o. 

IUIElll DE LECHllllES NACIDOS VIVOSIHEllBRA/P!RTO e.s1 9.60 .99 

llUIEIO lit: llOITlllATOS/llEJlllA/PAITD .52 .ll -.u 

POICEllTA.li lit: llOlTlllATOS 5.52 •• 10 -1.•2 

PlllEDIO lit: PESO lllDIVIDUAL AL llACllllEJITO IK1> 1.185 1.sa. .19 

.-10 lit: PISO lit: l.A CWll.I AL llo\CllllEllTO 1111 12.127 15.200 3.01 

PGICDITA.li DE llOITALIDAD Ell l.ACTAllCIA 13.78 S.71 -8.07 

IUUO PIOll,Dl ~ llESTETADDS/HEllBRAIPAITO 1.19 a.os 1.116 

_., lit: LECllOIE5 DESTiTADDS POR IWll AL lr.D 15.S. 18.S. 3.10 

.-10 lit: PiSO lllDIVIDUAL AL DESTETE <K11 5.17 7.78 2.61 

PlllEDIO lit: PiSO lit: l.A CAIW)A AL DESTETE IKll .s.18 70 • .0 25.22 

• E1tudio d1 23 1r111J11 ~icad11 n territorio llHIClno 112, 13> 

--- lnfoructOn no Obtlnlda 
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6.1.2 RESUnEN HISTORICO ETAPA PROOOCTIVA TEJUtlNAL 

CUMiiO No 9 

PWl!ETllOS OBTENIDOS DE LA lllFDlllACIDN EIISTENTE EN LA GRANJA 

ACUnULADD DEL ,\,;o 1985 

PAIWIETRO l!EDIA 

Al PRúll!l>IO DE LECHONES DESmADDSiHEllllRA 512 9.05 

ll PIOllElllD llE PESO DE LA CAllADA AL DESTETE !K1l 512 7ú,75 

Cl PIDlliDIO 11E PESO DEL LECHOll AL DESTETE tKc1 '6JJ 7.81 

Dl PESD PIOll.DEL CODO AL SALIR 11E INICIACIDN !Kll 4-067 33.02 

El PROJ!. DE DIAS DEL CERDO AL SALIR DE INICIACIDN •067 91.26 

Fl PRlll!.DE GAIWICIA DIARIA DE PESO EN INICIACION 111 •067 uo 

Gl PORCENTAJE DE IKllTALIDAD EN INICIACION '633 3.23 

Hl PIOllEl>ID DE PESD INDIVIDUAL DEL CERDO A VENTA <Kll 3517 109.21 

l l PROllEDIO DE PESO AJUSTADO A LOS 182 DIAS DE EDAD 3517 108.38 

Jl PIDllEDIO DE EDAD DE LOS CERDOS A LA VENTA lDIASl 3517 l8J,9f¡ 

Kl PROll.DE GAIWICIA DIARIA DE PESO EN FINALIZACION 111 J5li 820 

LI GANAllCIA DIARIA EN FINALl2ACIDN AJUSTADA A 182111 3517 830 

lll PORCENTAJE DE llORTALIDAD EN FINAL12ACION •067 2.67 

Nl PORCENTAJE DE IKIRTALIDAD ACU!ULADA DURANTE LA 

2.14 

6.07 

.67 

3.ú8 

•• 10 

40 

8.97 

3.14 

11.q9 

40 

6ú 

ETAPA PRODUCTIVA TWINAL 46J3 s.ao ...... 

N • NUllERO DE OBSE.llVACIDNES 

S • DESVIACION ESTANllAR 

••• VALOll NO CALCULADO 
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6.1.3 PARAllETROS OBTENIOOS DE LOS LOTES EH ESTUDIO 

PROD\JCCION OBTENIDA DUIWITE LA ETAPA PRODUCTIVA TEliltlNAL 

DE LOS LOTES EH ESTUDIO 

CUADRO No ID 

PARAl!ETllOS OBTENIDOS EH LA ETAPA DE IMICIACIDM 

PAiAllETRO 

flOllEJUO DE EDAD DE LOS AMllW.ES AL lllGifSO 1DIASI 196 

flDllElllO DE PESO INDIVIDUAL AL lllGIESO <K11 19.t 

PIOllEDIO DE COMSU!IO DIARIO POR CERDlliETAPA <11 19< 

HOllEDIO DE COMSUllO TOT. POR CERDO/ETAPA lK¡i 19• 

Plllt. DE DIAS DEL CERDO EH LA ETAPA 19< 

GAIWICIA DE PESO EH LA ETAPA POR CERDO <K11 19' 

PIOl!fDIO DE GAIWICIA DIARIA DE PESO l¡l 19' 

COllVWIDM ALlllEllTICIA 1ll.nta1c1nancla 111• 

PROltEDIO DE EDAD AL SALIR DE LA ETAPA lOIASI 19< 

PIDllElllO DE PESO IMOIVID\IAL DEL CElllD AL SALli<K11 194 

M • lllJIWIO DE OllSERVACIDMES 

S • DESVIACION ESTAMDAR 

ltEDIA 

31.25 

6.52 

1155 

76.23 

67.50 

29.28 

433.43 

2.71 

98.iS 

31.16 

1.16 

¡,¡¡ 

100.0T 

5,17 

2.67 

2.U7 

38.07 

0.21 

2.66 

3.02 



- 63 -

CUADRO No U 

CUAJlliO COl!PAlATIVO DE LilS liESUl.TAOOS 08TENIOOS Y AJUSTADOS úEL úE3TETE A l5 

K¡. úE PESO COll l.ll s.- EH 1.A LITWTURA, 

VAUli VALOR 

AlUSTAllOa ES?WúO• 

HOl!ElllO DE E!IAO úE LOS AlllllAW Al. INGRESO lDIASI 31 • .lii 

HOllE!llO liE mo INOIVIOllAI. AL INGRESO <K11 8.72 

Pl\OllElllQ liE COllSUllQ OIAllO POii CUOO/ETAPAl&l 1157 

PIOllE!llQ liE CGllSUllO TOT. POi CWIOIETAPA tK11 70. 7¡ 

Plllft. DE 0115 úEL CERl)O EH 1.A ETAPA 61.13 

i;.wi;;1A úE PESO EN 1.A ETAPA POR CERDO <K11 26.ie 

PliilllEDIO DE GAIWICIA OIAal! DE PESO l&l •21i.llO 

COOWlON AL1K9l11CIA allunto/11n1ncta 2..69 

ED!O DE LOS Alllllkl.ES PARA ALCAllZAll LOS 35K¡ lDIASI Bi.•B 

a • C1ntt\ca Apl lcadl l6&l 

V =- Varlac16n 

t • Rtqutrl1l1nto1 nutrlclonal11 de 101 ctrdot del lliC ~•Bl 

uii: h08Qdto d1 23 1ranjas 1n t1rrltorlo t\11\uno U2., 131 

32.0211 -.66 

8.37 .35 

1191 -37 

60.8• 9.89 

SO.Al 10.72 

26.63 -.35 

528 -98.10 

z.~6 .43 

81.SG 10.93 
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CUADRO No 12 

PARAllETiOS OBTENl[¡()S EN LA ETAPA DE úESAi&OLLO 

PARAltETRO ftEDIA 

PlllllEDIO DE EDAD DE LOS ANlftALES AL INGRESO tOIASI 181 98.75 2.57 

PROftED 1 O DE PESO lll!llVIDUAL AL INGKESO IK11 181 38.02 4.85 

PROllEDIO DE Cllll.SUllO DIARIO POR CEiflO/ETAPAlll 181 25•0 240 

PROllEDIO DE COllSUllO TOT. POI CERDO/ETAPA IK1J 181 12•.52 11.53 

PROft. DE OIAS DEJ. CEiJIO EN LA ETAfA 181 •9 5.19 

GANANCIA DE PESO EN LA ETAPA POR CEROO IKll 181 39.84 5.13 

PROftEDIO DE WWICIA DIARIA DE PESO ,,, 181 810 6il 

CONVERSION ALlllEliTICIA 1l l11nta111nancl1 181 l.13 0.27 

PlllllEDIO DE EDAD AL SALIR DE LA ETAPA IDIASI 181 147.iS 5.05 

PlllllEDIO DE PESO INDIVIDUAL DEL CERDO AL SALIRIK!l 181 77.63 e.10 

N • llUllEllO DE DISEIVACIONEl 

S • DESVIACIDN ESTANDAR 
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CUAúf;ü ho 1~ 

CUAúñ.O COKfAfu\TIVO úE LOS r..E.:'.ULiAúGS 06iE11i~ü3 'i AJUSiAúOS úE LúS .:.5 A LüS éV 

t.:1. OE FESO COll LO SEAAt.Aúü EN !.A LliEM11JM, 

PA~HEiRO VALUF. VALüF. 

~USTAúOa ESFW.üG• 

PiOnEblO tiE EDAD út:. LOS AHlltAW AL INGRESO HilASJ 9.:..AB él.5& 10,S.3 

foOllEúlO DE CONSUMO OllJUO POR CERú01ETAFA111 2243 2002 ¡.¡ 

fROllEúiO úE CONSUMO Tú!, FOo CEKúOtETAfA <K11 76,iilO 71,Sú 5,40 

PiOM. DE DIAS DEL CEiWO EN LA ETAfA 341,¿9 as. 11 ·1 ... :. 

Pi.úHEDlO DE bAltllliCIA úlAAlll úE FESU 'ª' nii 7ü0 i• 

CONVWION ALl~ENTICIA al 11tnto111n¡ncl1 3.0i 2.eo 

EDAD DE LOS ANIKALES PAFtA ALCANZAR LOS 60K1 tüUSJ 126. iá Ui.27 Q,51 

1 :1 GeMttca Aplicada lti•1 

V :1 Varlaclón 

• s i1qutrl1lentos nutrlcion.alu de los cudo!I dtl ftRC 140¡ 
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CUADRO No a 

PAUnETROS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE FINAl.ll.ACION 

PAUnETRO llEDIA . S 

PRllllEDIO 11E EDAD DE LOS AlllllALES Al. IHGIESO lDIASI 177 147. 75 5.05 

PIOIElllOlliPESO INl>IVIDUAI. Al. lllGIESQ IKll 177 77.63 e.10 

PlllllEDIO DE COllSUllO DIARIO POR CUlllliETAPAlll 177 2830 270 

PllllBIO 11i COll5llllO TOT. POI CEIWIETAPA <K11 177 1111.0l 21.15 

PIHlll. DE DIAS Dilo CilllO EN LA ETAPA 177 42.13 7.05 

GMllCIA DE PESO EN 1.A ETAPA POI CODO IK11 177 30.8• 6.43 

PllllBID DE GAllAllCIA DIARIA DE PESO ,,, 177 7llO 1.0 

CGllVDSlllll Al.lllEllTICIA all•nto11anancla 171 3.a6 0.71 

PRllllEDIO 11E EDAD Al. SAi.iR DE LA EtAPA IOIASl 177 189.88 2.5s 

Pl!llllJ)IO llE PESO llllllVIDUAI. DEI. CERW Al. SAl.li.IK11 171 110.e1 e.u 

N • ll1llEIO DE OISEIVACIOIE.S 

S • DESVIAClllll ESTAllOAI 
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CUALiiO ho 15 

CUADRO COKFARATIVO tlE LOS RE.SULTAüOS OSit.NlúilS ·¡ AJUSTAWS üE LOS Sú A J.l)S 

!IN ••• úE mo CüN LO SEH.ILAW EJ. LA LITEM!Uf..A, 

PAFr.AKETRO iAi.ilR 

Pllllftil¡JQ OE EDAD OE LOS AlllllAW AL l~RESO 10IA51 ¡¡ó, 16 

PlllllWHO DE COllSllllO DIAllO IDl CW01ETAfAt¡1 2bll 

Pllllllf!¡!O DE COllSllllD TOT. POR CERDúlETAFA tK¡l t.0.44 

'ªº"· DE DUS DEL CEIOO EN LA ETAFA 49.ws 

fiDftiülO DE GAll.IM:IA DIAllA úE PESO t¡l 600 

CONVWI~ ALIHEltTiCIA 1IJ1tnta111n1nct1 3.SJ 

EDAD DE LOS AlllftALES IAIA ALCAllUI LOS lúúK¡(OIAS1 176. 73 

• • GtMtlCI Apl tc1d1 l6'1 

V • Var l1cl6n 

1 • l1qu1rl•l1nto1 nutrJctanAiH dt 101 ctrda1 del NiC l4BI 

VALOR 

m.21 ¡,si 

3000 ·l.li 

ISO -6.56 

Sü ·O.OS 

800 

3.75 ·0.21 

167.27 ¡,46 
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CUAúliü No 16 

PARAMETROS Cl.úllALES tiE U ETAH PttútiUCtlVA Tt.rtMUiAl. 

PAóAKETóD 

PROllElllO úE LECHONES úESTETADDS POR HEl\iÍ<A I fARTO 112 

PROftEOIO üE EOAO DE LOl ANIKALES AL INGl.ESu lDIAl1 19• 

PiOltEillO DE PESO INDIVIDUAL AL lllGIDO lKll 19• 

19• 

MEDIA 

B. 77 D.6S 

31.lS 1.16 

&.S2 l.13 

:.103 132 PllllllElllO DE CONSUllO úlARIO POI CEROOiETAfA111 

PiOllEl>IO úE CONSUKü TOT. POR CW01EIAPA tK11 

PiDK. úE DIAS úEL CERllO EH LA ETAPA 

líta 332.67 2l. 36 

GANANCIA úE PESO EN LA EiAPA POR CERDO 1K11 

PROltEillO DE GAliANCIA úlARIA DE PESO 111 

COMVEiSlON Al.ltWITICIA allatnto11anancla 

PIOllElllO Di EOAO AL SALIR úE LA ETAPA tDIAol 

19• 1s;.sa 2.e0 

ld• 102.ll 4,68 

194 6Sü 28 

1G• ,;,¡o o.is 

fROllElllO DE PESO INOIVlúUAL DEL CERDO AL 0ALIR1K11 194 U'.60 S.36 

7.90 ü.65 

675 as.os 

1a.2; 1.33 

PROftEOIO DE CERDOS VENOIOOl FOi HEK6óA POR PARTO 112 

K1 DE CAillE EN PIE VENúlOOS POR HE!tiRA POR PARTO 112 

Pllllft. DE CERDOS VEHúlDDS POR HEKlióA POI. AAll ll2 

K1 úE CAillE EH PIE VENOlúOS POR HE!tiiA POR A;;¡¡ 

M • Nll!IEIO Di ú!>ERVACIOliiS 

1 • lliSVIACION ESTalillAR 

112 1809.57 !ai.25 
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CUAtiRO ho li 

CUADRO COKPARATIVO OE LilS RESULTAOOS OBTENIDOl Y AJUSTAtüS DEL OElTETE A J.oll 

IB2 DIAS DE EDAD CON LO lEAALAOO EN LA LITIDTU;J.. 

PARAKmo VALüli. VALúi 

ÁJUSTAIIO Ef'&AúU• 

PllOllEOIO OE l.l:CIKINES DESTETAOOS POi HEllBRA a.n i.l&n 1.se 

PllOllEDIO OE EDAD OE LOS ANlllALES AL INGRESO 10IA51 31.25 J2.02.H •• ¡¡ 

PROIEHO DE PESO INúlVIOOAL AL INGRESO 1K1> B.52 8.37 0.14 

PROllE!)IO DE CllllSUltll DIAilO POR CEiD01ETAfA111 21S•.8i 2161 -6.ll 

PllllllElJIO DE CONSUKO TOT. POR CEiD01ETAPA IK11 324.IU 325.90 ·D0.96 

PRO". OE DIAS DEL CEROO EN LA ETAPA IS0.75 ISO. 75 

GANANCIA DE PESO EN LA ETAPA POR CERliO 1K11 QE,57 103.•D -6.83 

PROl!l1ll0 DE GANANCIA DIARIA DE PESO ,,, 6•G.s¡ 685 ·&4.•1 

COMVERSJotl ALll1ENT ICIA al IMnto11anancla 3.36 3.15 0.21 

PROKEDID OE PESO INDIVIDUAL DEL CERDO AL SALIR<K11 105.úQ Ul.i6 -o.6¡ 

PiDllEDID DE CERliOS VENDIDOS POR HEllBRA POR PARTO 7.90 6.QOn 

1¡ Dl CARNE EN PIE VENDIDOS POi l!EJtllliA Púi PARTO eao.21 n1,¡a sa.w2 

PRDll. DE CERDOS VENDIOOS POR HEKBr" POR Alóll 16.27 14.ÜH 1.1e 

KI DE CAiNE EN PIE VENDIDOS POR l!EJtllliA POR A!<l 1650.57 161il.OB• ª"·ªª 

V = Variación 

• • ...-r11tt:nto1 nutrtclonalH de 101 cerdos dtl NiC litól 

H• PrOMdlo d• 23 1r111J11 en tutltorlo Mtllcar.o l12 y 13J 



- 9U -

CUAúli.ü No 1a 

cuu.ao COll!'WTIVO úil. Fú•CENTAJE DE llORTALlúAú EH u; DISTINTAS ETAFAl 

DE LA FAlE TERlllNA• CON il. Efiliú!i, 

PAIAllE!i!i VALúi VALüli. 

flliallTAJE DE llllTAl.lllAD E.11 INICIACIDI S.iS 3.QS 

NICDITAJE DE "OiTAl.lúAú EN DESAUOl.Ul 0.•5 1.5 -1.11! 

POICEllTAJi I)[ lllliTAl.lúAú EH FlllALIZACIOll 2. 75 o.so 2.25 

POICEllTAJi I)[ "OiTALIDAD ACIJllllLADA e.u •• 12. 

V• Vu 11cl6n 

•• Llun,A.1 Untv1r1tty ot Klnnesota, St.Paul,".N. 1351 



FIGURA 3 
COMPORTAMIENTO DE LA c·oNVERSION 

ALIMENTICIA DEL DESTETE A 35 Kg.• 
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FIGURA 4 
DISTRIBUCION DE LA MORTALIDAD POR 

LOTE EN LA ETAPA DE INICIACION * 

LOTE 5 
10.0% 

* DURANTE EL PERIODO Et,J ESTUDIO 

LOTE 1 
10.0~; 
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FIGURA 5 
DISTRIBUCION DE LA MORTALIDAD POR MES 

EN LA ETAPA DE INICIACION DURANTE EL 
PERIODO EN ESTUDIO 

'.t [JE LA lv10RTALIDA[• 
100 ---- ------- -------, 

80 .. ·-· -- ···············-···· .... ...... .JQ ... -·- .......... -· ........ -.. 

eo ················-·················· 

40 -··--···---···················· 

o 
DICIEMBRE El~ERO FEBRERO MARZO 
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FIGURA 6 
DISTRIBUCION DE LAS CAUSAS DE 

MORTALIDAD EN LA ETAPA DE INICIACION • 

•DURANTE EL PERIODO Et~ ESTUDIO 

HERNIADO 10.0% 
DESCONOCIDO 10.0% 

DIARREA 80.0% 
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FIGURA 7 
RELACION ENTRE PESO VIVO, GANANCIA 

DIARIA Y CONVERSION ALIMENTICIA 
DEL DESTETE A LA VENTA • 

Kg. 
5..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

7.81 21.4 47.5 68.5 88.5 105 

PESO VIVO El'J Kg~ 
- GANANCIA DIARIA -+- CONSUMO DIARIO --"*- CONVEA. ALIMEIHICIA 

• DURANTE EL PERIODO EN ESTUDIO 
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FIGURA 8 
CURVA DE CRECIMIENTO Y CONSUMO DE 

ALIMENTO DE LOS CERDOS DEL DESTETE A 
LA VENTA * 

KILOGRAMOS 
400~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

300 -------------------------------------~-------

200 -----------~---------------------7-----------------------·--------------

100 --------------;::~~--------------------·-----~----·-·-----=----=---=-=--~----------

4 14 21 26 

EDAD EN SEMAl'JAS 
- PESO VIVO EN l<:g. -1- ALIMENTO CONSUMIDO 

• DURANTE EL PERIODO Et~ ESTUDIO 

28 



FIGURA 9 
DISTRIBUCION DE LA MORTALIDAD POR ETAPAS 

NUlv1ERO DE Al·JIMALES 
14.---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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---- ---- _ .. -- - -- --10---- .... _ --- -- -------- -- -·· --- ---- ---------- -------- -- ------ --- .. -- -- .. _. .. 

/ 
/ 

ll'JICIAGIOl'l 

/ 
~ ·-. - .. -- ···-·-····· ---- ·- - .. ·--- ---- --- -······ --·- -- ......... ···- -- .. 
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• DURAl..¡TE EL PERIODO El< ESTUDIO 
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FIGURA 10 
DISTRIBUCION DE LAS. CAUSAS DE MUERTE 

EN LOS ANIMALES DEL DESTETE A LA VENTA 

PORCEtlTAJE 
80 ----------------------, 

DIARREA 

CAUSA DE tv11JERTE 

•DURANTE EL PERIODO EIJ ESTUDIO 
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7 [JI SCUS 1 ON 

7.1 CONSTRUCCIONES 

La locali~ación de la granja es eMtraardinaria en 

relaciOn a los centros de acopio y de consumo, sin embargo. 

el hecho de encontrarse a pie de carreteralPlano No. lJ, 

hace que el riesgo de exposición a enfermedades 1ntecciosas 

aumen~• considerablemente. 

L.as barreras tisicas de aislamiento caen dentro de las 

recomendaciones de Deporto ~ ll9J, que menciona que 

deben encontrarse a un minimo de 2ú m. de los ~ditlciós a 

eKcepciOn de la cerca norte que se encuentra solo a 6.~ó m. 

de ellos. Otro problema relacionado con las barreras t1sicas 

de la granja es que los vehiculos que transportan insumos 

deben penetrar directamente hasta los eaiticios de 

produccion para ser descargados, adem~s de que a la entrada 

de la ~ranja no se cuenta con al~ún vado O arco sanitaria 

que los deslntecte, el mismo probiema se presenta en el'' 

camina sucio" lf'l&no No,2.J, donde los vehicuias que 

transportan el ganado no son lav~dos, ni desinfectados, 

ªi.tavAndose el problema. puesto que este camino ya queaa 

dentro de la zona de aislamiento ae la granja y los 

trabajado.res circulan por él con sus .ropas cie trabajo que 
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utilizan dentro de las areas de producclon pudiendo as1 

introducir algún microorganismo que tran~porten ios 

veh1culos tacilmente a los dem~s edlticios. 

La distribución de los edlflclos es adecuada. a 

excepclOn de la casa del encarsado que se encuentra al tondo 

de la explotacl6n lPlano No. 2J, por lo que para su acceso 

el encargado, sus familiares o amistades deben de pasar 

enfrente de todos los edltlctos de producción y sobre el 

"camino llmploH, dificultándose el control hlglenlco sobre 

da estas personas. 

L.as silos de al imanto se encuentran pe¡aaos a los 

edltlclos, debiendo encontrarse al borde de la cerca 

perlm•tral l19J, lo cual se puede solucionar construyendo 

una cerca que delimite los edltlctos de p~oducc10n. del 

camlno limpio. ~a salida del canal de desagüe hacia la 

laguna de termentac10n permite la entrada de animales 

silvestres a la eMplotaclán, por lo que se hace necesario 

el ponerle una reja de metal que evite esto. 

El introducir directamente el ple de cria de reemplazo 

hasta las unidades de producclon representa un serio peligto 

para la sanidad de la granja. pués estos pueden set 

portadores de enfermedades en incubación o subclinlcas 

etendo n~ceaaria 5u observación previa llQJ y p~ra eato es 

necesario la construcclOn de un edificio de aislamiento, \o 

m•• al•jado posible de los demás edltictos; con el objeto de 

cuarentanar lo• animales que in¡resen a la explotaclOn, ast 

como otro para alo,ar a los animales con entermedaaes 

lntecto-contaglosas que ge presenten en la granja. 



- lül -

En bsse al número de espacios \~uadro l¡o. ll con lYs que 

cuenta la granja y los que deber1an existir cal~ulados por 

el método pr-opuest.o por Vega, oe: l.&. et al l6~1 se encontió 

que: 

En general todas las areas se encuentran e~cedidas en 

su n~mero de lugares \Cuadro No.1>, lo cual representado en 

porcentaje resulta lo siguiente: 2l.3U ~.71.77 %, 13ü.S~ ~ , 

21.06 ... 112. 40 .. y 62.~B ~ para las siguientes 

areas:hembras en servicios, sementales, se:3tac10n, 

maternidad, iniciacion y tinalizaci6n r-esp&ctivamente.La 

falta de unitot".midad en la variación hace que la granja al 

incrementar su pie óe cr1a solo lo pueda hacer en un 21 ~ 

sin modittcar su manejo o construir nuevas instalaciones. 

Quedando desaprovechadas un aran número de el las lo que 

repercute destavorablemente en el porcentaje de costos 

fijos por unidad producida. üependiendo del porcentaje en 

que se desee incrementar la capacidad pr-oductiva de ta 

granja seran las necesidades de modtticaciones que se hagan. 

Para el at"ea de servicios y ¡estación se puede 

incrementar en más del 21 ~ si se modifica la estancia de 

las hembras en el área de servicios. 

á~ea de gestación.En esta área se obser~O la entrada de 

roedores a través de la salida del drenaje de los sementales 

haciéndose necesario implementar coladeras lo 

•uftctentemente cerradas para evitar esto. 
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En el Atea de maternidad se observa otro cuello de 

botella, que de querer crecer mas de un ~1 ~ habt~ que 

construir m&s salas. en la medida que se desee incrementar 

el hato. Actualmente es dificil ae seguir cabalmente e~ 

aistema de "todo adentro y todo atuera~. pues solo se cuenta 

con cuatro salas y \a duración de la lactancia es de 30 dias 

••• lo& dla• de anticipaclOn a maternidad y lo• de limpieza 

y de&intecclOn, dan un total de G.Z3 semanas, manejándose 

lotes de montas cada 7 dlas, se necesitan de 6 a 7 salas. 

esto •• pueae solucionar dividiendo \as actuales con un 

•uro a la mitad de al las, lo1rAndose a•t, ad~más una mejoria 

en el medio ambiente y disminución en el microbismo de las 

mi•m••· 

E.l •istetna de caletacciOn para el lechón que se utiliza 

en esta 1ran3a a trav•• de tocos directamente sobre e\ área 

del lechón y sin la existencia de una lechonera. presenta 

los sl¡uiente•. inconvenlentest reducida ettcicencia en 

relación al costo, pués el aire caliente. al ser más liviano 

que el alre trlo, sube hacla el techo en lugar de dit"iglrse 

a los animales •n el pi90, por lo que para man~ener la 

temperatura requerida por los animales. ge tlene qua 

calentar toda la ea•e~a. esto va en detrimento del confort 

de la hembra que permanece en constante estress cal0!'1co. lo 

que puede disminuir su producción laotea y au inges~a 

diaria, lo que se puede traducir en destete de hembras en 

malas condiciones fisicas. La utllizaciOn de una lechonera 

permite cubrir y aislar el l\t'ea del lechón, 1m;.,ld1endo a su 
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vez que e1 calor de la lámpara pegue de \ ieno, sobr·e el 

abdomen de la cerda, permi~ienda un ~harro en el gaseo de 

enerata, al poder apagar laa lámparas &n las horas de mayor 

calor o contarme van creciendo Jos lechones cuando van 

cHsminuyendo sus necesidades de calor tl9~2~ '1' 23>. 

El Area de iniciacton. esca muy sobrada de espacios ya 

que tiene m4s de la mitad de sus ccr~a\es vaclos.Aqui se les 

da a los l•chones durante las das primeras semanas post

destete una superficie de 0.30 m cuadrados, y de esa edad 

hasta que aalen de l• etapa V.57 m cuadrados, ambos valores 

muy aupet1ores a los recomendados por diversos au~ores, 

que mencionan que para las dos primeras semanas poscdesceta 

de 0.16 • 0.20 m cuad~ados por animal serián suficientes 

(22,Sl y 6'-'· En9lish P. !t,LA,.L <.2;¡1, incluso opinan que una 

menor cantidad de anim~\es es mas factible que origine peor 

rendimiento que un agrupamiento mayor, especialmente las 

primeras dos semanas, pués eso resulta en tnstaiaciones 

t~ias y contaminadas en la zona de de9canso. 

~ara el slguiente periodo entt'e los lS dias 

postdesteee y hasta los 3S kiloiramos que so~ llevados en 

esta ~rea Jos animales, se menciona (21 que el min1mo 

espacio necesario es de 0.37 m cuadrados.Se puede observar 

que aqut también se proporciona un espacio mayo!', sin 



- lOu -

embargo para este periodo esto tiene menor repercus1ón eñ 

el crecimiento de los cerdos puesto que sus necesidades 

de temperatura van dlsmlnuyendo. Aherme '2J atlrma que el 

tamaño ideal del grupo para este periodo parece estar entre 

10 y lS cerdos por corral y que con grupos mayores el ritmo 

de crecimiento empie=a a descender. 

for otro, lado la temperatura en los editlcios de 

iniciación resulta dificil. de controlar principalmente por 

el tamaffo de ellos, que son muy grandes, albergando cada uno 

casi 1200 animalea, con Jo no se puede lograr manejar '' todo 

adentro todo atuera~, sistema que aumenta el desarcolo dei 

cerdo y reduce la incidencia y gravedad de las diarreasl~J. 

un edificio tan ¡rande es muy diticil de calentar y además 

del coa to que esto implicar1a. existen animales de 

diferentes edad•• con distintas necesidades de temperatura. 

siendo necesario dividir estos editicios en unidades mas 

p•queñas por medio de muros transver&lea ~ara poder 

brindar al lechón la tempera~ura óptima para su desarrollo 

••necesita de una fuente de calor sobre todo para las dos 

primaras semanas postdes~e~e en que el lechón necesita una 

temperatura mtnima de 26 QC, aunque esta temperatura e~ 

m1nima y Muirhead l~6J recomienda que sa aumente a 

para evitar adversidades d~l ambiente como corrientes de 

aJre en el caso de pisos con tosa aneiada o humedades.Este 

probl•~a se agrava en invierno, temporada en que las 

temperaturas ambientales minimas de la zona bajan de ú ec. 
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En estos corraies se ooservo un gran desperalclo de 

allmento, debido a que los comederos se saturan y este es 

taci lmente sacado por los cerdos. esto "" deo e 

prlnclpalmente a que la abertuta por oonoe cae el ai1mento 

es demasiado grande ,5 cm,J lPlano No. llJ, y debido a que 
! 

los comederos son de concreto no se puede regu\ar con 

precisión su abertura. para lo cual hace necesaria la 

ad&ptaci6n de una guillotina de metal o de madera ajustada 

con tornillos que permitan que esta suba baje para 

aumentar o diminuir respectivamente ese espacio y con esto 

el volu1nén de al lmenta que cae. En estos comederos también 

se observo la acumulación eMceslva de alimento en el tondo 

del mismo, con el consi su lente envejecimiento y 

termentac16n, problema que puede acarrear transtornos 

digestivos en los lechones. esto se debe a que ia batea del 

comedero es demasiado profunda llS cm. / y a que ios espacios 

paTa comer presentan esquinas donde se acumula el alimento . 

En esta Area es frecuente que los cerdos se brinquen 

los co.rr""áles, debido a que las bardas tienen solo ó,70 m. de 

altuca, es~o generaimente acaba con la muerte del animal que 

se brinca golpeado por los animaies del otro corral, para 

evitar esto se hace necesario el elevar la ol~ura de La 

barda cuando menos a o.as m. 

El .irea de Iinall:acion tiene un 6~.96 ~ de lugares 

mas de los que necesita, \a supert 1cie que se ci~ por animal 

en esta area es de minimo del mts .• medida que cae dentro 



- 106 -

de lo recomendado en la literat.ura que varia de ú.90 a 1 • .::.U 

m. para pisos parcialment.e allstonados con slats l2.19 y 

~7 J. 

En esta area los comederos presentan el mismo problema 

que en lniciaclón siendo necesario adaptarles el sistema 

antes descrito para disminuir el desperdicio de alimento. 

Con la población actu~l, el volumén de desechos que la 

granja tlene anualmente es de 6395 m cúbicos. calculado 

seaún el procedimiento indicado por Helvin S.W. l42.J, 

teniendo la laguna de t~rmentación una capacidad de 13570 m 

cúbicos, puede alojar los desechos de 25 meses • 
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7.2 NUTRlClON 

Los valores enconcrados para la composioiOn de los 

alimentos utilizados en la ¡ranja analizados según el m•todo 

A.O.A.C. '3>, se compararón con los requerim1ent.os 

nutr1c1onales de los cerdos segün el W.R.C. tNatlonal ~eserch 

Councl 1 > <48>. 

El alimento tipo ln1clador út.ilizado en la granja se 

suministra desde el destete hasta los 35 K1s. de peso, 

observ•ndose en las necesidades del lechón del destete hasta 

los 20 Kgs. una notable deficlanc1a en el aporte de proteina 

cruda <Cuadro S>. fact.or que va en detrimento de la ganancia 

diaria de peso de los lechones en esa etapa, sobre todo en 

los primeros dias postdes~ete tSS, ~3J .En estos el lechOn 

disminuye su ingesta y debe recibir su cantidad de 

nutrientes en menos pienso l14, 61 y 681. De igual manera 

se observa una deficiencia en e 1 aporte de ener g ia 

digestible en esa etapa lCuadro S1, nutrimento que es de 

primordial importancia durante las dos semanas posteriores 

al deste~e en que los requerlmien~os de energía del lechón 

aumentan \l~, 68J. y una aetic1cenc1a de ésta trae constgo 

una menor eficiencia en la. conversión aliment.icia de los 

lechones ~63>. 

Sln embargo este allment.o •i cubre lo• requerimient.os 

de les lechone• de los ~O a lo• 3S Kgs. mencionados por el 

N.R.c. de una manera adeQuada \Cuadro 5J l~SJ. 
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El al iment.o tipo Crec1mii:=nt.o cuore ampi_iament.e lo:o 

r&querimlentos nutricionaies de los ceróos en I~ et.ap~ de 

Jos 35 a los 60 kg~. de pes\l encontrándose 1 iget'as 

vs.r iac i emes que pueden 1ntluenc1ar positivamente el 

comport.amiento produ~tivo de los cerdos sin afectar ta 

eflciencla económlca lCuadro 6' \63J. 

El alimento tipo f:'tnali::.adoc- que st:i suministra de las 

60 a los 100 K¡s. de peso tiene ligeras variaciones con lo 

recomendado par el lJ.h.C.\Cua~ra 71, pero cae dent.co de los 

rangos tunc1onales que recomiendan otros autores ,2s ~ 551. 

Los valores encontrados en ~en~ral para el calcio y el 

t6st oro i-esu l ta.tón el evades. a 1 gunos t1ai.s ta en t.r-es veces los 

requerimientos de la etapa t~uaoros 5.6 ''· sin embari¡o 

Maynard ~ (41J menciona que no e~1s~e sean pel1grú al 

adminis~rar dos o tres veces los requErimientos siempre )" 

cuando la relación cajclo-tostoro sea 

suministre suficiente vitamina D • 

En todas las etapas el ~limento se otrece en rocma de 

harina. pre~en~ación que ~lene al,una~ desven~gjas como 

son: el mayor desperdicio • la menor pala~ab111dad, Ja 
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mayor propensiOn a causar probiemas irrltativos en ojos y 

aparato respiratorio. la tendencia lo segre~acion de 

alsunos ingredientes durante el transporte y el comeciero, a 

a~lutinarse y termentarse mas en el comedero. La 

present~ci6n en forma cie migajas 1pellets1 

disminuyen algunos de estos problema~. peto ese~ última 

presenta la desventaja de incrementat el costo pot con~epto 

de mano de abra ya que les sobrantes deben desecharse 

diariamente para evitar problemas de termentaciOnll7,S9, 

61J. Cuarón ll7), menciona que el paleteado conduce a un 5 

• de mejora de eficiencia de la conversión alimenticia. 
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7.3 f"RODUCCION 

Los valores obtenidos para 

reproductiva tuer6n comparados 

los paráme~ros de ia e~apa 

con los reportados por 

Cardaba ~ para 2..3 ¡ranjas por :zona eeográtlca en México 

li~86Jl12 y 131,siendo el estudio mas completo encontrado a 

la techa hecho en territorio mexicano. sin embargo estos 

muestran variaciones ya que se trata de granjas con 

sistemas de explotaciOn, medio ambiente. programas de 

manejo, de alimentación, asi como médico-sanitarios 

diferentes a los existentes en la granja en estudio. 

Para tacllltar su análisis los valores tuerón agrupados 

·en dos :Parámetros para las areas de Servicios y Gestación y 

Parámetros para el área c:ie Maternidad. 

Dentro de los par&metros para las areas de Servicios y 

Gestación se observa que la relac16n macho-hembras se 

encuentra con una variación de ~.62 hembras menos por esa~ 

semental lCuadro Ho.8>, la cual cae den~to del tango 

recomendado en la literarura l7 y ;;_7,. permitiendo una mayor 

seguridad en la disponibilidad de machos, un 

incremento de los costos de inversión y manutencion del hato 

teproductor. 

El promedio de dias del destete a primer servicio se 

encuentran por abajo de lo espetado con 4.lb' dias tCuadto 

No.01, siendo incluso lnretior a lo reportado por ~ordoba 
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et al ll3> para las granjas dei noroes~e dei pais que 

moat.rarón el menor 1nt.ervaio de destete a pr1mer servicio 

ll0.09 dtasJ, esto demuestra el buen manejo que se le da a 

la hembra en las areas de ¡es~ación y maternidad asi como 

•u adecuada nutrición l~l ,66 >. 

El po~centaje de fertilidad a pc1mer servicio &e 

reporta elevado \.88.14 "). sin embaq¡o la tert.1 l idad a parto 

no se mantiene, bajando por debajo de lo esperado l79.68 ~J 

tCuadro No.e>, como resultado de esta variación se alteran 

todo• los demas paramentros del &rea de servicios y 

aeataciOn, aumentando el porcentaje de repeticiones valor 

que es complementarlo al de \a fertl\ldad, aument6ndose \og 

dias a servicio etectivo,incrementándose el intervalo entre 

partos y disminuyendo el nOmero de partos por hembra al 

año(Cuadro No.e>. El origen de un retorno al estro. después 

de 21 dias de servida la hembra, pueoe deberse a una total 

pérdida embrionaria entre los y .. o d1a5 post. 

ter ti l izaciOn, con la reabsorción de los embriones en 

desarrollo. Esta pérdida se puede deber a una infección 

uterina por algón tip~ de microorganismo ~661. Pero los 

excelentes resultados obtenidos en el •rea de maternidad 

hacen descartar el or i·gen t.nteccioao como principal a¡ent.e 

causal del problema, denotando entonces una deiicien~e 

observación de las hembras qua, ya han sido servldaa no 

detectAndosa adecuadamente a las hembras repetidoras, a loe 

21 dias. 
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El retorno a calor a los 21 dias de servida la hembra 

•ata asociado principalmente a tre~ tactores: la.incapacidad 

del espermatozoide para alcan~ar el óvulo. ia muerte del 

huevo a las pocas horas de tertili=ado y al insuriciente 

número de blastocistos al doceavo d1a para sostener la 

lestaci0nl66>.Las principales causas de estas tal las son: 

taita de un servicio efectivo por parte del semental, 

lnsemtnaclén demasiado tarde o demasiado temprano durante el 

estro. sementales trabajados inadecuadamente, altas 

temperaturas ambientales y altos niveles de tensión para la 

cerda entre los S y los 22 dias post servicia (21,l~ 3~ y 

66>. Factores que pueden ser controlados en buena medida por 

el personal a cargo del atea. 

Vega de la ~. l7~J en un estudio eiectuado en 1~ 

granjas en terrltorio mexicano, encontrarán valores muy 

similares para el 4rea de servicios y ges~acián mencionando 

que son las deficiencias en la deteccctón del calor 

postdestete por parte del trabajador lo que repercute en los 

demás parámetros del area y por tanto 

anual de las hembras. 

l& productividad 

Las parametros para el área de Mater1~idad en su 

totalidad ptesentan mejores valores que los esperados& 

Para el promedio de lechones nacidos vivos se obtiene 

casi un lechón m•s por hembra por parto lCuadro J~o&e,, valor 
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que se iguala a los obtenidos por las granjas del noroeste 

del país que son las que~presentan el valor más aitc \~.b~J 

para este pac-á.metro en el es't.udio real i:::acio por Corcioba U 

tl ll3J. 

En el número de mor't.inatos por hembra por parto también 

se mejora lo esperado (Cuadro l~o.0J e inciuso a las granjas 

del cante-o del pa1s para las que se reporta ü.~~ lechones 

ll3J, siendo las que tienen el menor número de iechones 

nacidos muertos por ~ona en el país. 

El porcentaje de mortinatos al estar relacionado 

directamente con el número de moc-tinatos y de nacidos vivos 

por- hembra por parto, también mejora lo esperado lCuadro 

No. 131. 

El valor- para el promedio del peso individual al 

nacimiento. supera en l&Q g lo esperadolCuadro ka.Si y se 

asemeja al mejor- valor reportado por Ccirdoba ~ \l~J para 

las granjas de la Península de YucatAn ll.567 ~S'· 

El peso de la camada al nacimiento esta reiacionado con 

el número de lechones nacidos vivos y con el peso individual 

al nacimiento, por lo tanto también supera io esperado 

lCuaaro No. BJ. 

Los anteriores parametros del área de Ma.ternidtad 

reflejan el buen manejo, nut~ictón y sanidad que se le 

brindan a la cerda en el· á~ea de gestación así como los 
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cuidados ant:.es y durante el parto para aisminuir lo·s 

problemas de dist:.oclas l~S1. 

El porcentaje de mortalidad en lactancia también se 

afect:.ado por ei número de lechones nacidos v1vos.por la 

capacidad materna de la hembra y por ei meaio amDiente que 

rodea al 1 echOn ourante esta etapa de su vida. La var 1ac1ón 

de este parAmet:.ro tue 8.07 ~ menos mortalidad que la 

e•perada lCuadro No.8>. Siendo un 3ú ~ tnterlor a ia 

mortalidad m•s baja reportada por Cordoba ~ ll~J.para 

las ¡ranjas del sureste dei pais que tue de 10.Cl %. 

Uruchurtu ~ l7S1 mencionan que ei mas alto 

porcentaje de mortalidad en lactancia se observa durante 

lo• primeros S dias de vida disminuyendo notablemente 

despu9• de esta edad y concuerda con otros autotes '"' "" y 

58l en que las principales causas de muect.e son 

respectivamente en orden de 1mportancia 1 H1poglucem1a, 

aplastamientos y diarreas.Problemas causados principalment.e 

por un medio ambiente y sanidad inadecuados par& el lechon. 

El promedio de l~chanes destetados por hemora por 

parto, es un parámetro que depende del número de 1echones 

nacidos vivos y de su mortalidad ducant.e la lactancia.pot lo 

tanto al obtener buenos valores pata estos, también se 

encentro un valor ~uperiot al espetado con 1.66 lechoneg más 

'destetados por hembra tCuadro Ho.BJ. 

El promedio de lechones destetados por hembra al año 

esta en relación con el número de destetados por part.o y el 
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número de par-tos pot' ceroa por año. :r aunque est.~ últ.imo 

parámetro es inferior a lo esperado. se obtuvieron ld.04 

lechones dest.eados por hembra por año, ~.1 lechones mas que 

lo esperado lCuadro No,óJ y O.óó lechones mas que los 

obtenidos por las granjas del no1oeste cie·1 p&is que 

presenta1l el mayor nümero de lect\011es destetados por nemora 

por año en el estudio de Cardaba~ ll3J, 

El promedio del peso individual al destete también 

mejoró al esperado en 2.61 Kg lCuadto No.óJ y en un l~.~e % 

al mejor peso reportado por Cordoba que tue para las granjas 

del centro del pais con O.bSS Kg al destete \l3J.Esto 

también ge ve lnf luenciado por el número de dias de 

lactación. 

El promedio del peso de la camada al de~tete se 

relaciona con el peso indivldual y el nóm¿io de destetados 

por parto.y al ser estos dos parámetros elevados. la 

diter-encia con lo esperaóo t.odavta mayor, obt.entendo 

camadas con 2s.2¡ ~g más pesadas qu= io esp~r3dO \Cuadro 

No.6). 

A pesar de la ba'a mortalidad obtenida y de los altos 

pesos al aestete, si se toman en cuenta las consideraciones 

hechas para las instalaciones del área de m3ternldad as1 

como su discusión, es posible mejorar los valores para estos 

parametros al mejorar sus~ancialmente el medio ambiente de 

los lechones, de la hembra, su sanidad y el flujo de 

producci6n para manejar ttt.odo adentro y todo atuera~ tu. 1~, 

_:,4, 44). 



- 116 -

PARAMETROS úE LA ETAfA F-P.OüUCT 1 VA TERM l l<AL. 

Uno de los objetivos del presente trabajo es el medir 

el nivel de producc1on de una empresa porcina bajo un 

determinado sistema de explotación. por lo tantc ~e vaioro 

la producciOn sin moditicar sus condiciones notmales medio 

ambientales y de manejo. Sin ambargo 'para evaluar los 

par~metros se necesita de un marco de reterencia con que 

compararlos y para haoer esto ma~ veraz y objetivo se ha 

tenldo que ajustar lo obtenido para esta etapa en relación a 

lo esperado según et método propuesto por Spide~ lt5..;.1. 

üe Ja información existente en la granja se pudO 

obtener valores para algunos parámetros \Cuadro No.~1,que 

corresponden al acumulado del &ño l~8S. 

Los valores obtenidos para los Jotes en estudio durante 

esta etapa tuer-6n comparacios en primer lugar. con aquel los 

relacionados con la etapa reproductiva en el estudio hecho 

por Cordoba ~ll2,l.!IJ, que presenta la prociucc1ón media 

de 23 granjas tecnificacias en territorio mexicano.Los demás 

par~metros se compararon con lo esper~do por el l~at1onal 

Resea.rch Counci J lN~C)t~SJ.en condiciones óptimas de 

explotación ~por al~imo la mortalidad se comparó con Ja 

considerada óptima en condiciones comerciales de explotación 

<.35,. 
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F'AFtAMETF:oa OBTEIJ 1 úOE EN ~A ETA?A [.1E 1IHe1AC1 ÜIL 

- Edad de los animales al in graso. -

Corresponde a la eoad cie destete de lo~ lechones. 

encont.rándose muy poca variación entre los diversos iot.e5 

y al compararse con lo reportado por Cordoba ll2J, cae 

dentro del promedio al cual se estan destetando los lecnones 

en las granjas del pa1s lCuadro No.11>. 

- Promedio del peso individual al ingreso.-

El valor encontrado para este parámetro tue superior 

a lo esperado por el NRC t48J en 35U g lCuadro No.llJ lo ~ue 

confirma el e~celente manejo en el érea de maternidad y la 

calidad genética de los animales. a pasa e de las 

consideraciones hechas para los par•metros del ~rea, en la 

sección de construcclones. 

En relación al promedlo obtenido durante l~óS para 

estos dos parAmetros se observa una variación de menos 1.77 

dias y más .710 Kg respectivamente lCuadro Uo.:3 y lú.J. lo 

cual tue influido por los valores encontrados durante el 

brote de Gastro enteritis transmisible en que se auffientaron 

a 33.75 los d1as y disminuyó a 6.57 ~gs el peso ~ des~ete 

como regultado de las dLarreas provocadas por 1& entermedad 

en los animales recuperados, lo que confirma lo mencionado 

por diversos autor.eg l2.::!..L7,i.+3J que en lo=: antmaies que 

sobreviven a la entecmedasd. se observan ganancias de peso 

menores. 
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- Promedio de consumo diario por cerdo \CÜPJ.-

La ingesta diaria al compararse con lo ~sperado por 

el NRC l~8J, presenta una variación de menos ~7 g lCuadro 

No.llJ, lo cual puede verse intluido en par~e - como ya se 

mencionó la discusión de nu~ticion por la menee 

palatabilidad que presenta el alimento en terma de harina. 

La variación sin embargo es mtnima y se encuentra entre el 

rango que r•porta Goodwin. l301, con CüF de !OOó ~ para 

cerdos de 20 Ka de peso y lBSü g para cerdos de 30 Kg. 

- Promedio del consumo total por cerdo en la etapa.-

Este parametro esta relacionado al C~F y a la 

permanencia en la etapa, pero al ajustarse a la cantidad de 

&11mento necesario para alcanzar los 35 ~g y compararlo con 

lo esperado, ••obtiene que se necesitatOn 9.88 Kg más de 

alimento para cada cerdo tCuadro No.llJ. lo cual depende en 

aran medida de la eticiencia en la conversión alimenticia lo 

que se discutltA mas adelante. 

- Promedio de dtas del cerdo en la etapa.-

Los d1as de permanencia intluyen en el consumo total 

en la etapa pués al aumentar los días aumenta el consumo 

total de alimento. estos a su vez estan determinados poc la 

sanancia diaria de peso ya que los cambios de etapa en la 

granja se tealizan por peso, obteniéndose un valor p~omed10 

de Q7.S dlaa \Cuadro No.10J. Cuando se ajustan Jos dtas 

necesarios para alcan:ar los 3S k¡ de peso se observa que se 
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necesi't.arón 10.74:: d1as de mas de io espet"acio lCuá.dco 1,0.111. 

- kilogf'amos ganados en la etapa por cerdo.-

Al a.justaC' todos ios pacametcos del de-stet.e a los ~S 

Kg de peso. este parémet.ro iguala ai esperado. no 

existiendo más ditef'enci& que la m1sma que se tenia para el 

peso al ingreso lCuadC'o No. llJ. 

- Ganancia diaf'ia de peso lG.ü.f.J 

Esta depende en gran medida del material genético 

que posean los animales y del grado en que el medio ambiente 

en que se desarrollan les permita expresarlo l64J. El valor 

obten1do paf'a este paf'ámetro tue de 433.4~ s diarios por 

cerdo. ·con una desviación est.anda.r de 35.07 <~uadro Ne • .1.0J. 

el cual es superior al encontrado para 1985 que tue de ~lú s 

diarios con una desviación estandar ele 4Ü g <Cuadro Uo.9J, 

al compara.rae con el valor esperado aparece con menos 98.lU 

s diar-ios de variación \Cuadro No.llj, la cual nos retleja 

las deficiencias nut.ric1onaies. ast oomo las oaraot.erist.lcas 

de alojamiento desfavorables, en que se encuentran los 

lechones durante esta etapa • Elementos que ya han sido 

discutidos en la sección correapcndient.e. Otro tact.ot que 

puede estar atecLando negaLlvamen~e el patametro, es el 

hecho de estar agrupando talit.Cs lechones ai destete <.:.3 a 

32J, pués aunque esta medida se realiza con la finalidad de 

mantener más cal ient.e el local al des't.et.e, Aherme ,;;., 

m•nciona que el hacinamiento reduce la 1ngest16n de 
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alimento, ast como el desarl'ollo de los an1male:s 

incremen~a la tension social. siendo adecuada agrupar solo 

entre 10 y 15 lechones po~ corral.Se ob~enórian mejores 

resultados s1 des~e un principio se a~rupan ios animales qLle 

van a permanecer too& 

is, y no hacer la 

la et.&pa. 

actual 

ó~ en¡orci~ juntos de lú a 

división a los 15 dias de 

destetados, integranao p~ra esto un sist.ema de ca'letactón a.l 

corral para proporcionar. e1 confort. neces~ric para eJ 

lechón. 

En la literatura consultada. no e~tste unitorm1dad para 

reportar la ganancia diatia de peso y ast se t1ene por 

ejempla que Garzón \26> y Ceva1los \101 mencionan una UúF 

·en es't.a etapa de 480 1 Nortega <.'6.7> lo :epol'ta según la 

edad~ qua de los 2e a los 70 dtas se alcanzan 270 i y de los 

71 a les 154 dtas SS~ &• stendo un mal punto de comparac1ón 

puesto que estos autores no mencionan todas las condiciones 

bajo la• cual&s ob~uvier6n estos valor~s. 

- Conversión al1mel"\t1cia (.C.A. J.-

Cuai'On 1.lGJ menc1ona que a nlvei de granja • l&. C.A. 

•• el criterio más important• para avaluar el compoctamien~o 

productivo de los cerdos y que a su vez •sta reíieja 

aumentos en la tentabilidad de la empr•sa. E:~to último -Stl' 

hace más r••l cuando para ei calculo de la C.A. se 1nQiuye 

•1 alimen~o consumid~ por los animales muertos en ta etapa. 
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Los valores encont.rados pat'a la C. A. pt'ese11t.aron una 

varlacion de más ú,43 que Jo esperado \Cuad.to No.llJ, lo 

cual si.;nirica que por cada lúú fo.:g. de aument.o en Ja et.apa 

de iniciación se necesitan 4~ ~S• más de alimento, que lo 

señalado por eJ ILR.C. t'4-CU. 

Dicha vat'tación puede esta!' asociada a una dettcient.e 

nutrición en la et.&pa y como ya se m&nc1onó en su sección 

correspondiente a un bajo nivel de energla y protelna de la 

ración. asl como a un medio ambiente adverso sobre todo 

durante los primeros dlas post.dest.et.e. ya comentado 

anteriormente, la gran cantidad de &limento desperdic1ad0 

tambi9n disminuye la C.A. a igual que el incremento en Ja 

presentación de enfermedades entéc-icas, lo que ocurrto 

durante el periodo en estudio. 

~a desviación estandar de este parámetro se ob•erva 

amplia <Cuadro No. 10J, al anal i~ar la distribución de los 

valores de C.A. en los distintos lotes en estudio 1..Figut'a 

No.3J, se percibe que Ja peor C.A. se·encontró en aqueilos 

lotes que mostrarán la mayor mortalidad (.Anexo No.lJ, )' que 

a su vez tuerón los que desart'ollarOn mayor incidencia de 

enfermedades entéricas. Farte de esta var1ac10n también 

puede atribuirse al distinto grado de desperdicio de 

alimento que existió en los diferentes lote•. lo que 

d~p•ndtó del es~ado de conservación de sus comederos. 
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En relación a lo reportadó por otros autores. se 'tiene 

que según la edad Goodwin ~3ú>, encontró de las: a \as C 

semanas de edad una t.:.A. de 1.77 k:g •• E.ueno ~ \61.repor'ta 

J:l&ra el átea de dest.et.e 2.67 '4-:.g •• C:crrea ~\lSJ men.:tonán 

de 1.76 a 3.7 J..;g. paca ei area de crecimient.o. ·i Fdch.:..cds il 

tl t.S4J, repof'ta de los 17 a 45 l-;.g,cie pe:;o, una convec-s10n 

de 3.0 Kg., el hacer una comparac16n con estos vaJOres no es 

v6l1d~, ya las formas de.medir la C.A no son las mismas, 

etn embargo nos dan un marco de referencia y el valor oe· 

2.69 Kg hallado en esta sranja a pesar de \os probiemas 

detectados se observa en un nivel medio de to citaao 

ant.ariormente. 

- Porcentaje de mortalidad 

El valor obtenido para este parámetro tue de s.~s ~ 

s~brepasando en un 3.9S ~ al esperado ,cuadro No.ld~, al 

compararse con lo encontr•do en los registros de la gcanj& 

para 1965, también se encuentra muy por encima del promedio 

que fue de 3.~a ~ ,cuadro l~o.91. 

Al analt:ar Ja distribución de la mortalidad dentro de 

los lotes se ob9erva que existe una gran vac1ac1ón enti·e 

ellos, ,Presentando el lote No. 3 el ~~.07 ~ lo cu3I el~~a 

considerablemente el promedio 'Anexo ~0.11, ya que ese lote 

tuvo el 6U ~ de la mor~alidad total de la etapa \Fi~ur3 

No.~;, tambi~n se observó una mortalidad de tipo estacional 

ya que el mayor incremen~o ocurre dentro de un Lapso de 10 

d1as, los cuales coinctdlerOn con bajas temperaturas 
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amoientale;;; de la ::ona, por abajo de los CQC \F1iUta 1;c,S1. 

esto concuerda con lo mencionado por Bereskin ~ t~~. 

que encontrarón una interacción entre la estación del a~o y 

el porcentaje de mortalidad deJ hato.Fer otro Jada la mayor 

cantidad de muertes en esta etapa se deb16 a ptoblema3 

entéricos lFigura No.bJ , Asociados a las bajas te1nperaturas 

al mismo tiempo se vio incrementada el nóme~a de problemas 

respiratorios. 

Este comportamiento de la mortalidad contit"ma la 

necesidad de mayor aislamiento del area de in1c1ac16n, 

instalación de sistemas de calefacción. a.si como la mejora 

substancial del alimento que consumen los animales los 

primeros dias postd6stete, 

Cuando se compara la mortalidad con la reportada por 

otros autores se encuentra que Cayet.ano u:11, señala 7.::s t. 

L.eman l35 j, menciona que 1 os re@ istros de 1 os E. U. A. 

muestran para el área de in1c1ac16n un ~.S ~de mortalidad. 

Siendo el primer valor mas elevado qu~ el encontt"ado en ia 

granja y el segundo se aproxima al tenido en l'd&S • valor 

que e• promedio del año lo que disminuye las intluencias 

es~ac1onales, que pudieran haber afectado e1 ~esul~ado de 

los grupos estudiados, 
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- Edad de los animales para alcan:ar tos 35 ~g de peso. 

Los animales en estudio tardaron 1G.7Z días mas de lo 

esperado para alcan:ar los 35 Kg. tCuadro No.111, 

resultado de una· ganancia diaria ci~ peso interior a la 

esperada. 

La edad de los animales al salir de la etapa se ob~erva 

•uperior debido a que los cerdos fueron trasladaoos hasta 

los 37.76 K¡. de peso ~Cuadro No.lú>. al comparar estos 

resultados contra el promedio de 1985, caen dentro del· 

rango obtenido ya que aunque los ·animales permanecierón 

solo hasta loa 91.26 dias de edad, salieron con un peso 

interior 'Cuadro No.9J. 

PARAHETROS OBTENlúOS EN LA ETAPA DE DESARROLLO. 

<DE LOS 35 A LOS 60 KG. DE PESOJ 

- Edad de los animales al insraso.-

Esta edad es ia misma con la que salieron de la 

etapa de iniciación y como se puede observar entran con un 

retra•o óe 10.93 dias tCuadro No.13J, resultado de una 

crian:a deticie~te provocada por las problemas ya 

comen~ados. 

- Promedio del consumo diario por"cerdo en la e~3pa.

En esta etapa empiezan a comer m4s los animales 

tnclu•o que lo ••perado. •noon~rAndose una vartaoiOn de más 

~~l 1 diarios <Cuadro No.13). lo cual puede ser producto 
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óe un m&dio ~mbiente mas adecuado Q los necesidho~s oe1 

cerdo en esta e~apa a un menor número de animales por 

corral lS71, aunque es~e &parente aumento en el cQnsumo 

también puede deberse al desperdicio del alimento por su 

presentación en polvo y el diseño de los com~dercs ll&>. 

Cu&nda se compara con el consumo que sa tiene durante 

el tiempo en que los animales teman alimento de tipo 

desarrollo. se observa que es~e es superior debido a que 

se promedio, hasta que los animales llega~On a los 77.63 

Kg. de peso LCuadro Ho. l~> 

fero ambos valores caen dentro 

Goodwin <301 que encontró 2.2.~.s.2.7 

de lo reportado por 

y ~.7 Kg de alimento 

para los 40,S0.60 y 70 Ks de peso respectivamente. 

- Promedio del consumo total po~ cerdo en la etapa.

Este parametro presenta una variación de más s.~o ~«· 

sobre lo esperado <Cuadro No~13J la cual va en detrimento de 

la eficiencia altmen~icia. 

Cuando se eompa~a el consumo total de alimente 

ajustado, contra el alimento ~otal que realmente se es~a 

suministrando se observa que se est~n eonsuml&ndo ~7.SZ ~8· 

m~s, púes el alimento tipo desarrollo se les dtó hasta loa 

77.63 Kg. de peso lCuadro ~0.1¿,, 17.63 Kg. m~s de lo 

establecido por eJ N.R.C. (~8l. con un aiimen~o que supe~a 

ttn nut.rient.as 

a.nlmaJes. 

lo necesitado aparentemente po~ estos 
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- Promedio de a1as del cerdo en la etapa.-

Los dias que tardarón los animales en 1 legar de los 

35 a los 60 Kg. de peso, respecto a lo marcado por el N.R.C. 

("'ª'· resultat"On con una variación de 1nenos 1.42 dla.s 

tCuadro No.13J, esto refleja el buen man~jo, nutrición y 

alojamientos a que son sometidos los animales durante esta 

etapa. 

Los dias que realmente estAn permaneciendo en el la son 

de~& lCuadro No.12>, to cual se debe también a que se les a· 

cambia el alimento hasta los 77.GS K¡ de peso. 

- Ganancla diaria de peso.-

El valor que se obtuvó para este parámetro tue de 7Z~ 

I• con 29 1 m6s que lo esperado tCuadro No.l3J, este 

excelente valor man1tie•ta la buena calidad genética de los 

animal e•, asi como la aproximación a las condlcrones 

adecuadas d• explotación. tanto nutricionales. de manejo. 

alojamiento y sanitarias a que son sometidos los animales 

durante esta etapa. También podría expresarse cierto grado 

de crecimiento compensatorio que como menciona Shtmada t60'• 

que animales sujetos a un periodo de subalim~ntaci6n. 

introducidos postprlormente a un réslmen intensivo de 

alimentación, tienen elevadas ganancias de peso, superiores 

a las espe~adas en cond1c1ones notmaies. 
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La ganancia diaria has~a los 77.63 ~:g. ce pesa que 

tomaron al iment.o de desarrollo. fue ma>·or, alcan=ando ios 

810 g d1a~1os \Cuadro Wo.l2J. 

- Conversión alimenticia tC.A.J.-

En est.e parámetro se observa una var1ac1on ae más 

0.22 Kg m~s de aliment.o consumidos por cada kilogramo de 

ganancia de peso, respecto a lo esper~do \Cuadro No.13J. La 

cual es principalmente at.ribuible al desperdicio observada. 

por el inadecuado diseño de los comederos y contirma lo 

mencionado por Church y Cuarón \16, l8J. de que la 

presentación del al 1mento en polvo d1sm1nuye la C. A., por 

otro 1 ado concuerda con Wy 11 ie ~ l 7GJ que reportarCm una 

correlación negativa entre la ingest.a y la eficiencla 

alimenticia. 

La C.A., cuando los animales llegarón a los 77.6~ k~. 

se lncrement.6 a 3.13 Kg. \Cuadro No.121. 

Respecto a datos reportados por otros autores, Richards 

~ (5~J. encontró para cerdos de 17 4 45 ~g y para 

cerdos de 46 65 l(g •• .:i.o y ¿¡.,O r.:g. de C.A • 

respectivamente, Thornt.on l67), para cerdo~ ai1mentados 

hasta loas~ Ks. con alimen~o el polvo y en pe11e~s 

encuentra una C.A. de 3.1 y de 5.ü7 ~g. respectivamente, 

L.ópe: \~B> reporta 3.3 y 3.1 de los ~7 a los 111 '/de los 

112. a los 1~5 d1as de edad respec't-1 vament.e, lo que s 1 tu& a 

la sranja dentro de los mejores valores hallados. 
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- Porcen~aje de mo~talldad.-

Este par•metro ~ambién se Encon~ro muy Pº! abajo de 

lo esperado lCuadro No.161, existiendo solo una baja 

asociada se9ún el diagnóstico ciinico y postmorten reali:ado 

por el H.V.k. admlnistracior, a Ulcera gastrica, la cual 

•ucedlo el mlsmo día que los animales tueron cambiados de 

corral lAnexo No.21, esto se re\aclona lo mencionado por 

Martinez, t3~J, de que la ~lcera gástrica parece ser de 

origen multitactorial asociAndose a causas estresantes como· 

transporte, cambios de corral: algunos procesos del alimento 

como la pellet1:aci6n y el uso cié dietas con partlculas muy 

tina3; al¡unas substancias presen~es en el alimento, etc. 

- Edad de los animales para aicanzar los 60 ~gs.-

Al alcanzar los 6ú Kg. de peso los animales todavia 

•• mostrar6n retrasados en ~.Sl dias con respecto 1 & lo 

esperado tCuadro No.131, como resultado de los transtornos 

durante la etapa anterior, pero lograron una mejorla de 1.a~ 

dtas respecto al an~erior a~raso, como resultado de los 

buenos par~metros obtenidos durante esta etapa. Estando por 

debajo de lo reportado por Thornton.~. l07>,que menciona 

que es necesario los lZ~ dias para alcan:~r los 50 ~g. de 

pe•o. 
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PAFtAMETROS OBTEI~ 1 úCJS EN LA ET AFA DE F l NAL 1 :.;..el Oll 

lDE L05 60 A ~os lüú K~ DE FE5üJ 

- Edad de los animales &I ingreso.-

La edad a la que entran los animales a iinalización 

e9 la misma con la que salen de desarcollo. poc lo tanto 

siguen presentando el mismo retraso lCuadro No.lSJ. 

- Promedio de consumo diario por cerdo en la etapa.-

La cantidad de in¡esta en el •rea de tinali:ación se 

mantuvo ligeramente interior a lo esperado con menos 1~9 g 

•n promedio lCuadro No. lSJ. Esta variacion pud6 est.a• 

determinada seneticamente. ya que el consumo puede variar 

con la raza o la cru:a de estas l76l. Robles \SSJ menciona 

que una alteración en la tasa nltr6geno1energia puede 

pC'ovocar una dl:aminución en el consumo. lo cual pudO haber 

sucedido con el alimento tipo tinalizaoor que presentó un 

nivel ligeramente superior de energía da m~s 153.05 ~cal y 

ligeramente inferior en el porcentaje de proteina de menos 

0.6G" de lo recomendado por el N.R.C. ~a.eu. 

Estos valores se aproximan a lo reportado por Goodwin 

de inge:at.:. diaria , e interior a 

lo mencionado por Bravo lSJ de 53Sú g para el mtsmo periodo 

en efltudio. 

El consumo hasta los 11ú.8L Kg de peso que tuer6n 

mantenidos los ceC'dos en la granja disminuyó ll¡eramen~e a 

2630 g lCuadro tJ~.l~J. 
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- fromed1o del consumo total por cerdo en ia etapa.

El valor hallado para este parametro. ~ue de menos 

6.56 K¡. lCuadro No.15J, ret iejo del consumo dia.tio y de una 

excelente ettcteñcia en la conversi6n alimentioia.Sln tomar 

en cuenta las posibles pérdidas por el desperdicio 

ob•ervado. 

Este valor se encuentra muy por abajo de lo reportado 

por Bravo lSJ que e• de 1Q7.S Ka. para el mismo periodo en 

eetudio. 

Al observar el consumo de alimento tipo iinali:ador 

lCuadro No.14), se ve que soio oon&um1er-ón 11:;,.i;,!s hg. de 

••te , esto es debido a que se empe:ó a suministrar hasta 

los 77,63 K1. en vez de a los 60 K¡.de peso, como se señala 

en la literatura <."ª'· 
- Promedio de dlas del cerdo en la etapa.-

Los dla• que tardaron los cerdos en lle¡ar de los 6ü 

a lo• 100 K¡. tuerón los mismos que se esperaban para un 

rendimiento adecuado de~ eerdo lCuadro l~o.15J. siendo es~o 

resultado de un~ sanancia diaria de peso buena. 

~a es~ancia reai de los cerdos en la granja tue mayor 

ya que es~o• permanecietOn hasta loa 110.53 ~,. d• peso 

lCuadra No.14J. 

- Promedio de ¡anancia diaria de peso 

El valor de este par&me~ro fue de BúO i• exactamente 

igual al esp•rado. Esto retleja el excelente material 

1enetico del sanado, asl como sus buenas condiciones de 

explotación que concuerdan con lo recomendado ror diversos 
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au~ores \lQ,2~.s~.57,63J. 

Cuando los cerdos son dejados hasta los ~lú.63 ~g. de 

peso la ganancia empie;:.a a disminuir lq¡:eca.mente a 7~ü i;¡. 

<Cuadro No. lqJ. 

Estos resultados concuerd~n con lo men~ionado por ~ra~o 

tS>, de una ganancia d1ar1a de Búü ¡.,estando por encima de 

lo reportado por Cevallos (lÚJ, de Sló 8• por ~orrea 

~ <15>, de 666 g, por L6pez l38>, de 6S~,679,Sú9,533 s 

para lo siguientes lapsos de tiempo: lqO a 15.3, 15" a 167, 

160 a 168 y 182 a 195 d1as de edad respectivamente. 

- Conversión alimenticia tC.A.J,-

Para este parámetro los cerdos mostraron un ewcelente 

comportamiento, existiendo una variación de menos 0.21 Kg. 

re•pecto a lo esperado (Cuadro No.15J. Cabe mencionar que 

dentro de este valor se encuentra incluido el alimento 

consumido por los animales muertos, asi como el alimento 

despardlciado, lo que incrementa el merito de los animales. 

Independientemente de las condiciones favorables mencionadas 

anteriormente para lograr es't.os valores. el suministrar 

alimento tipo desarrollo con 14 ~ de protelna hasta los 

77 Kg de peso, pudó intluenciar tavorable1Tiente la C.A. <551, 

sin embargo. pueae ir en detrlm.:rú.o da la rént.atd l 1dad de 

la empresa \ 10 J • 
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Estos valores al compararse con lo reportado por otros 

autores. caen dentro de sus rangos situándose entre los mas· 

eficientes, por ejemplo: L.ópez l3éu, menciona pa!'a lo:i l4Ü 

a 153. los 154 a lb7, 109 16d a 181 y ie¿ a 195 dias de 

edad, 3.S, 3.8, 4.B y*·º kg de conversl6n respectivamente, 

Cevallos i10i reporta 4.7S. Cor-rea ~ \151, ú.~;. ;-· 

Goodwln,O.H. <30) de 3.5 a 4.0 ~g. 

Cuando los animales alcanzarán los 

su conversl6n dlsminuy6 ha,ta ~.96 K¡. 

- Porcentaje de mortalidad.-

110.61 ~g. de peso 

Este resulto oon una varlacl6n de 2.2s ~ mas de lo 

••perado \Cuadro No.161, mortaiid~d un tanto elevada, 

pi-avocada por do• casos de animales golpeados. problema 

asociado principalmente a factores estresantes, como son: 

dema•iado trlo o calor en determinadas horas del dta, 

hacinamienta,talta de espacio, talta de alimento o agua, 

animal•• disparejos en el local, exceso de ruido, etc •• 

otros dos caso• ••ociados a Enteropatta proliterat.iva y uno 

por diarrea en el que también pudo. estar &.soc1ado ei 

Campylobaet.er ªQP l65J <Anexo 4 y SJ. 

Sin embargo esta mortalidad cae dentro de lo mencionado 

por autores como Cayetano l9J. que cita un 2.86 ~ , Thornton 

<67>, un 2.s ~ y Heit.man (3~J un S ~. 

- Edad de los animales para a1can=ar los 100 K•·-

S• alcanzarán los 100 K¡. de peso a lo• 176.~~ dtas 

•dad Q,465 dtas de•puás de lo esperado \Cuadro No.lSJ, como 

r••ultado de la etapa de inlclaclón, puesto que en las do• 

últimas se cumpllo con lo esperado. 
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PAFt.AMETROS GLWBALE.5 üE LA ETAPA Fñ.OüUCT 1 VA TEF.M lt·1AL 

lÜEL DESTETE A L03 182 úiA3 úE EúAúJ 

El anali~ar ta producción desde un punto d6 vista 

¡lobal permite el situar y resumir ia productividad media de 

la unidad y da un tdea rapida de su nivel y de sus posibles 

problemas l2CJ. 

Sin embargo el ¡lobal disminuye tas 

variaciones de 

tanto negativas 

dl•c•rntr 

los 

como 

para.metros, 

positivas 

enmascarando lntluenclas 

sobre 

se hace necesario un 

la producción. para 

desglose preciso de 

cada una de los factores que integran la producción. 

Dado que se han analizado con detalle las distintas 

partes y etapas de esta, para tacilitar la discusión de tos 

siguientes par~metros se agruparán aquellos que tengan 

1nttma relación 

re 1 evantes. 

y se hará incapte en los datos más 

Promedio de lechones destetados, dtas al destete y 

peao de loa animales al ingreso.-

Como ya •• dl•cutJo anteriormente, estos parámetros que 

indican la capacidad materna y reproductiva de la cerda así 

como las condiciones de explotación de esta &til.pa. 

resuJtarOn notablemente superlores al promedio de 2~ granjas 

tecntttcadas ubicadas en la republica Mexicana. con LaSd 

lechona• más por oerda, 0.77 d1as menos y con 140 ad~ más 

de los lechones que lo .egperado por el N.R.C. l4~J lCuadro 

No. l7L 
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- fromedio de consumo diario por cerdo y con9umo total· 

del cerdo en la •tapa.-

Cuando se comparan estos par~metros con lo espersdo se 

8.precta que casi lo igualo con solo 6.l.3 g y 0.~6 J<g cie 

m•no:il respec't.1vament.e \Cuadro No. l7J. sin embars~ ~i se 

Considera que parte da ese alimento fue desperdiciado y que 

esta incluido eJ alimento consumido por Ja mortal idad9 se 

notará qu• realmente exi•tlo un menor consumo. agravado 

prtnctpalmente en Ja etapa de tn1ciac1ón tCuadro No.111. Jo· 

cual ha sido discutióo en su oportunidad. 

Al analizar el consumo diario promecito a lo~ !C~.1~ 

dla• en qu• se vend1er6n Jos cerdea. ••observa que este 

da•ct•nde Ji¡eram•nte de Jos lOO a Jos llú Kg ~Cuadro 

No.16l. lo que ••confirma al se1uir ei comportam1anto del 

consumo diario, que tue aumentando hasta alcanzar lo• !Uü 

k¡. 287.1 I• en promedio• para. después ~escender 

Jta•rament• <Ftaura No.7>, esto concu&rda con Ja grAfic~ 

de con•umo que presenta Church ~ llBJ. mencionando que 

el consumo dtarfo promedio es apro~imadamente de 5 • del 

peso corpora 1, siendo mayor en los cetdos jov•nes. 

d1•mtnuy•ndo ¡raduaJmente a medida que el c•rdo en1orda y 

crece, sin embargo no menciona una disminucion en la 

cantidad Ja cual en este caso posiblemente ~e deba • qué 

•obre •ata ultima medición, no influyó el alimento consumido 

por Ja mortalidad. 
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El consumo total en la etapa a los 1&~.13 diaa aumento, 

porque los animales salier6n con un peso superior y en maa 

dlas, este parámetro en la medida que ttanscuct& la edad de 

los cerdos nunca disminuirálFi1ura No.a1.Sravo ,5,, menciona 

un consumo de 3~0 ~S para alcan~ac los 100 ~g. de peso • 

valor muy superior a lo encontrado en los animales •n 

est.ud1o, que solo neces1tac0n ~:g. para 

alcanzarlos. 

Promedio de dlas del cerdo en la etapa y ~!logramos 

1anados en la etapa por cerdo.-

Ambos parametro1 eatan muy relacionados. encontrándcse 

que para ¡anat 102.1~ K1. los cerdos necesitat'On 157.Bd 

dias. esto depende de la ganancia diaria lCuadro No.ló1 • 

En general a los lotes se les mantuvo por mas tiempo del 

necesitado en cada etapa, consumiendo alimento tipo 

iniciador hast.a los ~O Kg. de peso y alimento tipo desarrollo 

hasta los 77 Kg. de peso. Al respecto Cuarón ll61, menciona 

que, al mejorar el alimento. se optim1:a la convers10n 

alimenticia. Sin embargo. alimentos de mayor calidad no 

siempre mejoran la rentabilid~d, ya que ~u pre~io puede ser 

una limitante para obtener un mejor margen de utilidad, 

aunque no siempre este sea ei caso. 

Al comparar es~os parámetros con io esperado. se ve que 

el tiempo en la etapa es el mismo, púes esta ajus~ado a 1a2 

dtas y se iniciaron a la misma ed~d. 
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En cuan'to los kilogramos ianados se observa una· 

variación ne1atlva en 6.13 ~i tCuadro ~c.171. como tesultado 

de una ganancia diaria deficiente. 

- Ganancia Diaria de feso tG.~.f. J 

La G.ü.f. ajustada a los ie¿ dias tue de C4ü.5~ 

presentando ~~.41 ¡ diarios menos de lo esperado por el 

N.R.C. l~~J, esta valor estuvo afec'tado por el obtenido para 

el 6rea de lnlciaclOn que como ya se vio anteriormente· 

estuvo muy por abajo de lo esperado <Cuadro No. llJ. peto e~ 

las dem6s etapas los cerdos recuperan su velocidad de 

cr•~lmiento \Cuadros No. 13 y 151.EstO se corrobora ai 

ob•ervar la ganancia diaria promedio hasta los ie&.13 dlas 

que sallarán a mercado los cerdos en que mejora li¡eramen'te 

colocándose en 650 ¡¡ \Cuadro No.161. 

Sln embar10 al observar la tendencia que siguio la 

G.D.P. CFiaura No.71, est• va subiendo constantemente ha3ta 

los 100 Kg. descendiendo da•pués ligeramente.Esta misma 

tendencia es reportada por LOpe: l381, que encuentra la 

máxima aanancia entre los 126 y 139 dias de edad con 765 g, 

para de•pu•s lr degcendiendo a 654 a • 67Q ¡.so~ g y S33 

I• entre los 140 y 153 • los 154 a los 167. los ice a los 

182 y de los 1S3 a los 195 dtas de edad respec~1vamente. 

Tambt•n Heitman <3~1. encuentra algo ~imilar a los 21 ec, 

encontrando la m•xtma ganancia diaria a los Qü Kg de peso 

con 1010 8 para después disminuir a los 115 de peso a 970 ~· 
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Compat"ando est.a 't.endencia con la que t.uvó & 1 consumo 

d1at1o t.Fiaur-a l~o .. 7,, se apl"ecta. una amplia reiac:1Cm. 

contit'mando Jo mencionado por varios autores en ai sen~ido 

de que estos dos paramentl"Os muestran una co~reíación 

positiva muy alta LO.G~ tenottpica '/ ü.a..:. gentn.1ca1 l7éJ. 

- Conversión Al1mentic1a \C.A.1 al1mento1¡anancia.-

El valor global paf'& l& C.A. fue de 3.ac; : J.. por lo 

que se necesltar6n 21 Kg. m&s alimento de lo esperado por 

cada 100 Kg. de ganancia <Cuadro No.17), al analizar las 

etapas por separado ae observa que la etapa de lniclacion 

fue la que m•• contribuyo a esta in~tic1&nc1a, <Cuadt"OS No. 

11,13 y 15). 

El comportamiento de la C.A., sa mantuvó de acuet"do a 

lo t.rad1c1onalment.e señalado {Ftgura No. 7J, la etic11i?no1a 

tue di•minuyendo conforme tuet6n aumentando de peso las 

cerdos (ZlJ, y al compara~ la tendencia de estA en relactón 

a la sanancia diaria de peso y al consumo diario de 

al 1mento, se comprueba lo encont.~ado po" Wyllle,ú.<761, de 

que exis~e una correlaclOn positiva entre e.A- y la ganancia 

diatla de peac y una correJact6n negativa entre la C.A. y el 

consumo dia~io de alimento. 

~a C.A.~ resultante a los 169.ae dtas qu• ealietOn los 

animales. fue de 3.~ : 1 lCuadro ho.161, siendo menee que la 

promeóiada a los 16~ dias. es~o tue dab!do a que la 

inte1ictenc1a aicanzada durante las dos pr1metas etapas de 

ptoducotón tue diluida por la etlciencia lograda en la 

última etapa. 
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Al comparar l& C.A. promedio obt.enida con lo ceport.&d~· 

en la literatura. esta cae dentro de 1.::.3 rango:>.puolicados. 

asi English,P.~ ~~~J, menciona ~.O y Gar:on l~BJ, 3.~ 

de C.A. en la etapa del destete a la venta. 

- Porcentaje de Hoitalictaó .. -

La mortalidad alcan:ada del destete a ia venta. tue 

de e.sz ~. contra el 4 ~ esperado. representó un 113 ~ mas. 

Como se puede observar en. la fisura 9, el mayor nümero de 

muertes ocurr1o en la etapa de iniciacion y en esta la 

principal causa tue entermedades gastroent.éricas lFigura H~ 

4), en desarrollo d1sm1nuy6, para vc1vec a ~umentar en 

tinalizac16n aiendo aqu1 la principal causa las peleas 

1. Anexos " y S J. 

Al analizar las causas de muerte \Figura No.lüJ, la 

principal fue diarreas con un Sth2S ~, sigu1éndo1-e en 

importancia los ¡olpeados y la Enteropatia proli:erativa 

porcina ambos con un 12.s ~ al final todos con un· 6.~5 ~ 

estuvierón hernias. úlceras y causas desconocida3. 

En cuanto a l&s diarreas i& mayotia ocurrto en ia etapó 

de in1cJacl6n y como tue d1scutid6 en su sección ge debierón 

a causas medioambien~ales, de alimentaciOn y de manejo, al 

ser este el problema más lmportan~e en cuanto a porcen~aje. 

es el primero que se debe solucicnar, Leman l3bJ, menc1ona 

qu• después de aplicar lag medidas correctivas es~a debe 

disminuir notablemen~e ast como mejorarse los parámetros 

productivos. 
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Las peleas y las Qiceras. e3tan telactonadas ~on un 

nivel al to de tension social lll.3Su. el cúai puec:i~ ser 

provocado por multiples causas que disminuyan el coniott. ce 

los animales. como son falta de alimento en los comederos. 

taita de 

ambiente 

agua. hacinamiento, .exceso de ruido, me-dlo 

sotocant.e, camotes bruscos de tempera tura, 

det1c1encias alimenticias, mucha iluminación, exceso de 

manejo \cambios de corral, reagrupamientos. vacunaciones, 

medicaciones, etc. 1, desunltormidad en el peso dentro de un 

local, antermedades crOnica.s, etc.tll.1$,.37,3:;,-.oi. por le 

tanto es necesario poner mayor cuidado en prevenir estas 

causas estresantes sobretodo en las naves de tinal1:ac1ón 

donde se acéntua el problema. observanáose ademas un gran 

número de animales qua tuerón trasladados de un corral a 

otro, slendo el 81.81 ~ de ellos Debido a peleas lAnexos 

1.2,3.4,S y 6J, Chorne llll, menciona que ante un exoeso de 

canibalismo es recomendable ponet distractores dentro de ios 

corrales como pueden ser: costales. piedras, llantas. etc. 

Sin embargo cabe hacer éntasis en que es mejor detectar las 

cuusas estresantes y prevenirlas, con lo cuaJ se disminuirán 

las perdidas económicas por este concepto y se mejorarán Jos 

parametro~ productivos t~~J. 

La Enteropatía pral tferativa porcina, oausaaa 

aparntemente por Campylobact.er sputorum spp mucosal 1 s· y 

Campylobacter hyointe3tinalts t6S), empte=a a s~r una causa 

importante de mortalidad den~ro de la Jranja. por lo que es 
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lmportante medlr su incldencla durant.e el año en su~ 

distintas 'presentaciones y su impacta econt,tmico. par~ 

ciec\dir sl se justltlca el establecer un trat.amlent.o con 

antlmicrobianos. aoicionalment.e estó. Stephano tt55J. 

menclona que el corre~ir el espacio vit&l y nometo de 

Cet'dos por corral, restablecer el flujo de animales en cada 

area. evl.t~r el me:clado, reciucir la t.ensl6n. lavar y 

de•intectat' los corr~les ayuda a contr~lar la entermedad. 

Pot' último Leman {35), menciona que es importante el· 

determinar con pt'ecisión la causa de cada una de las 

muet'tes ocurridas, asi como llevar su registro incluye1"1do et"l 

•1 datos como edad. padres, sexo, peso. corral y editioio 

asi como la pertodlca revlslOn de . las canales en el 

rastro, para hacer un mejor dtasnOstioo de las entermedades 

que est.An lncldlendo en la explotac1ón y taclllta~ su 

control acabando con esto con las causas desconocidas de 

muerte • 

Al revisar el valor para la mor~alidad durante el 3ño 

de 1985 se observa que esta alcan:O el S.9 %. siendo m~nor 

que la observada an los lo~es seguidoa, di~minuyendo en el 

promedio anual los efectos estacionales que puedan variar 

los resultados {4>. 

Al comparar la mortalidad de la granja con la repor~ada 

por otros autot'é9 se tiene que ~eman t3SJ, menciona que los 

regigt.ros de granjas de E.U.A. muestt'an un promedio del e 
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-., Quiroz ~ l52.J, menciona como adecuado de un .:..s a 5 

"' English~l2;.:::J, r·epott.a el l.G 'ti., Thotnton l67J, el 

de 1 des te te a 1 a venta, 

observándose que lo obtenido en la granja tanto durante 

todo 1965. como con los animales obser•Jados. cae aent.ro de 

lo reportadó. 

Promedio de pe~o individual d~I cerao al salir y 

promedio de edad de los animales al salir.-

La edad de venta de los animales tue a Jos ló9.0ó dias 

en promedio tCuadro No.16), valor que cae dentro de la 

desviación estandar Obienida deJ valor promedio de 1965. la 

edad de venta estii condicionada principalmente al 

comportamiento del precio en el mercado pudiendo existir 

diíerenoia9 en esta según se obtenga el mejor precio. 

Al ajustar QJ peso a los lB¿ dias de edad se obtiene 

una variación de menos 6.69 Kg. con lo esperado tCuadro 

provoca.da por los problemas de tect.;.Jos 

principalmente en el araa d~ iniciaciOn ya coment.ados. 

Promedio de cerdos vendidos por hembra por parco y 

Kilogramos vendidos por ~embra por parto.-

Estos parame~ro~ dan un valor global para 1 a 

productividad de la granja en un momento dado. Ambos 

resultaron mejor que lo esperado, el primero con l.Oü cerdos 

de carne más vendidos por 

cerda por parto <Cuadro No.17J, Observándose que a pesar de 
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encontrarse los parámetros produc~lvos terminales 

ligeramente interiores lo esperado, el excelente 

comportamiento reproductivo de la cerda sobre todo para el 

numero de lechones destetados hace que el comportamiento 

productivo general poc parto de la ~ranja ~~a muy oueno. 

Al revisar el valor para el nOmeco de kilogramos 

vendidos realmente, este iue superior debido que los 

cerdos permanecieron hasta. Jos 1&9.58 d1as en promedio en 1~ 

granja. 

La información publicada sobre estos parámetros es mur 

poca.6eresk1n et al t~J. menciona que el análisis ae los 

registros de mas de ló,000 partos en el estado de Haryland. 

E.U.A •• da 5.25 cerdos vendidos por parto a los 154 dias de 

edad. 

Promedio de cerdos vendidos por hembra por año y 

kilogramos de carne en pie vendidos por hembra por año.

Dentro de estos dos p3rámetros qu~da enilobada y 

resumida toda la productividad oe is granja, puest~ qu~ 

comprende tanto los datos reproducti~os como productivos 

terminales y absorve las vatiac1ones es~ac1onales d~ 

produc~tvidad. Sumado a escos al conocer el valor de C.A .• 

da una idea muy ptecisa de la etic1encia con que v1~ne 

trabajando una empresa. 

Los valores obtenidos en la gran'ª mejoraron lo 

esperado. con 1.75 lechones y 39.88 ~gs. m~s vendidos po~ 

hembra por año lCuadro No.!7J. aunque no sobrepaso en la 
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misma proporción que los parámetros obtenicios por parto 

porque el ntimero de partos por cerda por a~o resultó ó.ó~ 

interior al esperado tCuadro No.di , Sin embargo en gen&rai 

la granja se situa con una productividad muy buena, superior 

en Jo reproductivo lo obtenido por ~ordoba et a 1 

t1~1131 1 en promedio de 2~ granjas tecnirtcacias es~udiadas 

en territorio mexicano y muy cercano a Jo considerado por 

el r~.F<.c. (48>. 

A pesar de Ja importancia de estos parámetros no se 

encentro literatura que reporte valores para el los. 
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ti CONCLUS 1 ONES 

AJ. Con respecto a las ins1t.alacionas se conciu¡.-e to siguient.a: 

- Es necesario la 1nstalac1on de "ateos san1t.ar1os", en las 

dos puertas de ent.rada a la granja. para poder aesinte=t.~r 

los vehiculos que ent.ran en ella y d1sm1nuit con ello el 

peligro de ent.rada de pat.Ogenos a la 9ranja. 

- Es recomendable la instala~16n de o~ta cerca En el laoo sur. 

que aisle los aditicios del camine por donde transit.an 

vehiculos y ¡ente que acud~ a la casa dei encargaao. 

- La ut.il1%~c10n de ropa de tr~nsito patA ei persQnal de ia 

Cranja entre la Oficina y lo• edlf icios disminuiria ~amblén 

el riesgo de intección. 

- La act.ual •ituaciOn de la ca•a del encargado represent.a un 

peligro para la sanid•d de la ¡tan~a, por lo que seria 

conveniente d••tinarle un luaar Más alejado de loa edilicios 

de producción • 

- El contar con editicios de aislamiento para el ganado de 

nuevo in¡reso o animaies enfermos es importante, pot lo que • 
• 

se recomienda la con•~~ucciOn de estos lo mas al•jadc 

posible de lo• edltlcios. 

- En base ai QÁlculo d~ Ju¡areg. se dete~mino que la aranja 

pu•d• crecer en un 21 ~. sin modltlcar aus actuales 

in•talaclones. sin embar¡o 1ran cantidad de ellas quedarían 

aun de•aprovechadas, incrementando ios costos fijos por 

concep~o de instalaciones. 
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- En el area de servicios y ges~acion. es necesario poner 

coladeras en los corrales de los sementales para ev1tat l~ 

entrada de roedores al edificio. 

- Actualmente no es posible seguir ei sistema "todo adentro y 

todo atuera" en el área de maternidad, por lo que se 

recomienda dividir las salas a la mitad con un muto, con lo 

que ademAs se mejorar~a ei medio ambiente en ellas. 

La ln•talación de lechoneras dentro de los corrales de 

pariciOn mejorarla la sobrevivencia de los lechones asi como 

su paso al destete y el estado de carnes de las hemoras al 

de•tete. 

-·Tomando en cuenta que a ios lechones no se les proporciona 

nin¡una tuente de calor al destete en el •rea de 1nio1aclón, 

el espacio dado durante los primeros dias postdestete 

resulta excesivo. 

- Para cubrir las necesidades de calor de los lechones 

destetados es necesario ia adaptacion de fuentes de calce en 

el área de iniciación. 

- Con el fin de poder manejar el sistema ~tcd~ adentro y todo 

atuera" en el area de iniciación, asi como ei crear un 

ambiente m~s tavorable para el lechón. se recomienda hacer 

unidades mAs peque~as colocando muros transversa1es que 

dividan el edificio. 

- Los comederos presentan deticiencias en su diseñ~. para 

cor~egir este es conveniente la instalación de ¡lllotinas 
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móviles de me~al que regulen la saiiaa de ai1ment.o y que se 

disminuya la protundidad de la batea. 

- Para evitar que los animales se brinquen de los corrales 

necesario levantar los muras del área de iniciacion 

a menos 85 cm. de alt.uia. 

por lo 

- Salva las anteriores consideraciones. las instalaciones de 

la granja cumplen con las recomendaciones establecidas por 

las especialistas del tema, 

B> üe acuerda al análisis etec~uaóo sabre el alimento se 

concluy6 lo siguiente: 

- El alimento tipo iniciador que actualmente se es~á 

•umlni&trando no cubre las necesidades nutricias del lechón 

del destete hasta los .2:ü ~gs. de peso por lo es necesario 

elaborar un alimento tipo predestete que cubra ' 1 as 

necesidades durante esta etapa. 

- üe los 20 a los 35 ~S de peso las necesidades de ios 

lechones si son cubiertas por el alimento tipo iniciador. 

- El alimento tipo desarrollo cubre las necesidades de ios 

cerdos entre los 35 y los 60 Ki· de peso. 

- El alimento ~lpo tinali:~óor cubre las necesid~des de los 

cerdos entre los 60 y los 100 Kg. de peso. 
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CJ En base al análisis de los pat'amet.ro::> de la et.apa 

t'eproduct.1v& se concluy6 io s1gu1ent.e: 

- La pt'Olongación del per1odo ent.re el dest.et.e y el servicio 

efectivo se debe a una oet1c1encia en la detección de est.ros 

y de hembras gest.antes, est.e parámetro afecta ne~at.ivament.e 

los demés del area de serv1c1os y gestación &.si como la 

product.1vidad anual de la hemot'a. Por le que se recomienda 

poner m~s cuidad~ en la reallzacion oe est.as t.areas. 

Los parámet.ros del área de maternidad muestran la buena 

cal 1.dad del pie de crta, manejo, sanidad, nut.t 1c16n y 

alojamiento que t.iene la explot.acion, to que eleva la 

productividad anual de la hembra, superándose lo esperado, 

a pesa(' de las deficiencias del át'ea de set"vicios r· 

sest.ación. 

Los valores para el pesü de los lechones al destet.e y el 

porcent.aje cie mortal ioad pueden ser mejoi-ados al 

proporcionar un me'º" medio ami:dent.e al lechon y la 

hembra, e implant.ando cot'i-ectamente el sistema "Toóu aden~ro 

y todo atuet'a*'. 

ÜJ La información ei<ist.ent.e para los parámett'os de la e~apa. 

productiva terminal es escasa y presenta variaciones con los 

valores encontrados en el pt'esent.e estudio debido a que 

tuerón medidos en diferentes condiciones de explo~ac1on y a 

dlterent.es et.apas de producción. 
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Para poder estabJecer un punto de comparación aceptable se 

utili;:ó Jo considerado por· el 1-.ational ñ.esear.ch Council, 

para la nutrición y el desempeño . productivo del c~rdo. 

cuyos valores tienen aceptación internacional y sirven de 

punto de apoyo para Ja tormulacion de raciones 

nutriólo¡os. 

a muchos 

úe la •tapa entre el destete.y los 35 ~g de peso se encontró 

lo siguiente: 

- Para la edad de ingreso ai ~rea y su pe~o de ingreso los 

animales mejoraron e5tOE parámetros can re~pec~o ~ lo 

••perado. 

- El consumo diario de alimento se mostró interior a lo 

esperado, influido por el hacinamiento y la presentación 

polvosa del alimento, recomendándose elaborar un alim~nCü 

mAs palatable para los primeros dlas postdestete. 

- El promedio de días ddi cerdo en la etapa y los kilo~ramo~ 

ganados en la etapa se v1erón alterados tieb1do a una 

ganancia diaria de peso inferior a la esperada. 

- La ganancia diaria de peso se V1Ó d1sm1nu1da cúmo 

con5eoueno i a de un medio 

inadecuados para el Jech6n 

P••o. 

ambiente y un.a nutrición 

del destete a los ~W kg. de 



- La conversion &limenticia tue deftci~nte to que se atclüuye 

principalmente una nutrición insuriciente. un medio 

ambiente host.11. eMcesivo desperdicio de los comederos, 

elevada mortalidad y aparición de enfermedades entéricas 

durante esta etap&. 

- Esta ineticiente conversión alimenticia aumentó la cantidad 

tot.al de alimento consumido por el cetdo en la etapa. 

- Los lotes con la peor conversión alimenticia también tuerón 

aquellos que most.rarón las más altas t.asas óe mottalidad e 

incidencia de enfermedades entéricas. 

- El valor para el potcentaje de mortalidad resultó muy 

elevado. encontrándose un incremento 1 a mor ta J i dad. 

asociada a los d1as más trias de la temporada. 

- En el promedio de mortalidad anual disminuyen las 

variaciones estacionales que pudierán existir. 

- El promedio de mortalidad para el año de 1~65, r~su1tó 

interior a la de ios animales en seguimiento, cayendo dentro 

del rango reportadó por otros autores. 

- De lo encontrado en la etapa de iniciación se recomienda lo 

siguiente: 

- Realizar Jas moditicacione::: a las inst:ala..ciones 

recomendadas para esta área en su sección oorrespond1en~e. 

- Adecuar la nutrición a las ne~esidades del lechón en esa 

et.apa. 

- Manejar lotes de entre 10 y 15 animales al destete y 

evitar al máximo jos reagrupamientos. 
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De los valores encon~rados para los parame~~os de lo5 ~S a 

los 60 K¡. de peso se concluye Jo si¡uiente: 

- Los animales llegan retrasados 10.7~. dl~s a es~a e~apa como 

resultado de una crian:a deficiente. 

- El consumo dlario de a11men~o se inct~men~o ~n esta e~a~~ 

supet'andó i ne luso a. 1 esperado. resulta.do de una ma;..·o t 

congruencia entre medio ambien~e. nutr1c16n y manejo con las 

necesidades del cerdo ~n esa etapa. 

- L• ganancia diaria de peso ~amb1én respondto tavot&blemen~e 

ante el mejoramiento de las condiciones de desarrollo. 

superando a la esper&ó&, por ¡o que ioa Y~icrea para lo~ 

dias de permanencia en la etapa y los kilogramos ganados 

la etapa también resultatOn superiores ~ lo espetaóo. 

- La conversión alimenticia a~arece intetior a la esperada. 

resultado pt1cipalmen'te oet despet'd1cio en Jos comeder·-o:. >' 

a la presentación en torma de harina del attmen~c.Al 

dismtnu1r la eticienc1a aJ1mentic1a se lncr~m~nt6 ~) 

consumo cota1 en la etapa pot encima de Jo e~perado. 

El porcentaje de mor'talidad en~on~rÁdo tué muy 1nter1ot al 

e~perado siendo soio de una baja. asociaáA a caus~s 

estresantes y 6lcera ¡ás~rica. 

- En base a los resultados hallados en ia etapa de desarrollo 

se ~ecomtenda lo s1gu1en~ei 
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- ~eali:a.r las mad1t1cac1ones a los comederos re~cmena&ci&s 

en la sección de 1ns't.aiaciones para evitar el d¿sp~:aici~ 

de alimento que est~n representado mermas econom1cas 

import.antes. 

- Cambia e la presentación de-l alimento a pel leti:adv. 

- Disminuir al minlmo las causas de est~ess. 

De los valores hai lados para los paraffietro de entre los 60 y 

lúó ¡.;,g. de peso se concluyó lo s1@U1ent.e: 

- Los animales siguen manifestando el retraso sufrido en la 

etapa de 1nic1ac10n y llegan con ~.~O dias més de edad a 

esta et.apa. 

- El consumo diario de alimento se observó ligeramente 

interior al esperado y con una tendencia ir· disminu'.lendo 

al pasar de los lóO Kg. de pego.Pero se mantuvó dentro de 

los rangos expresados por et.ros autores. 

- L.a ganancia diaria da peso rue óptima ya que igualo a la 

señalada por el l.J,F.::.C. para la misma etapa. Con ési:.o los 

kilogramos ganados en la etapa se igualarón a lo esperado. 

Al pasar de los 100 l'S· cie peso se observó una tendencla a 

disminuir la ganancia di~ri~ de pe~o. 

- La converslon alimentlcla en esta etapa tué exeelen~e. 

superando incluso a ia esperada. A pesar de cargar con el 

consumo de los animales muertos y con ei desperd1~1o de 

alimento. Coma resultado de esta etici~ncia el consum~ total 

de alimento en le e't.epa tué menor al espetado. 
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- Es~os tesul~gdos Oemues~ran I& buena cali~~ci ;~net1c~ cie ioa 

animales asi como la aprox1mac10n de las cc~oiciones Qe 

explotación a lo recomendaao p~r& e\ aesarroilo del cerdo. 

- El porcentaje de mortalidad rué superior a io esperado 

sl&ndc la principal caus~ de muer~e las peleas junto con 1~ 

Enteropatia prolitera~iva. 

Del an•11sls global de la lntormac16n se puede conclui~ lo 

•icuten~e: 

- El anall=ar globalmente la lnforma~i6n permi~e tener una· 

idea rápida y 

explotación. 

general de~ estado productivo Qe una 

- ~a ecapa inmediata posterior al destete es la más crítica 

para el lechón y \a mas d1tic11 de llenar sus necesldaóes. 

- En esta e~apa inicial hay que poner especial cuidado, pUes 

su nivel de etic1enc1a tepercutirá 

pos~eriores. 

- Para ta ganancia diaria de peso y ei con$umo di&tio de 

alimento se obse~vo una ~~nd~ncia a irse inc1·~m•nt~noo 

contarme tué aumentando el peso corporal par3 disminuir 

ligeramente aJ pasar de los 100 ~g. 

- Despu&s de la cAid~ ~ un baja nivel d~ consumo y meno: 

velocidad de crecimiento de los c&~dos en 1& e~ap~ a& 

iniciación estos recuperaron su ri~mo normai en las e~3pa~ 

po&teriores. 

- La eticl@ncia en !a conversión alimenticia tu• disminuyendo 

conforme los ceróos tuerón aumentando de peso. 
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- El porcentaje oe mort~iiaad cie los an1ma1es ~n ~e¿u1m1ento 

resulto muy elevado siendo más del doble del esp.er.;..:io. 

- Se encontró una 1nriuenc1a &stacionai en la presentac1on d& 

la mortalidad. 

- El promedio de mortalidad de 1 año 1¡as. que disminuye 

Jas intiuencias estacionales, ligerament.: 

supel'ior a lo c-ecomendado y de-t"ltro de los rar.i;os reportaaos 

en la literatura. 

- Las causas de mortalidad tuerón en orden oe importancia: 

transtornos gastrointestinales, goipe&dos, enteropatia 

pt'ol i re.ratJ va, úlcet'as. het'n1as y caus.::.s desconoc1das. 

- Los factores asociados a la mortal iciad tuetón: medio 

ambJente inadecuado para el lechó11, causas esttesantes, 

manejo inadecuado, la presencia del Campvloba~er spp .• 

- Se recomienda llevar un control más est.ricto de la 

mortalidad y su causa de muerte para podet tomar medidas más 

etectivas y rápidas ante la presencia de un problema. 

- Adem~s de las recomendaciones hech~s para mejorar el medio 

ambien~e. eJ manejo y d1smtnuit' las causas estresantes. se 

r-ecomienda e 1 medir la incidencia de E:ntet"patia 

proJJtet'ativa durant.e el añi:. y e•1aluar su impacte económico 

para determinar la conveniencia de estabiecet Yn progtama 

con ant.1m1crob1anos. 

- La edad y ~¡ peso a Jo~ cual~s tuer6n venaJdos 103 ceraos, 

estuvo determinado pt'incipalmente por- el compor~amtento del 

m ... rcado. 
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- L.os valores pata las pardmetros ciel n.d.mero ciei- lechon=s 

vendidos por hembt& por parto y kilogramos de ~arne en ple 

vendidos por nembra por parto resul~arón superiores lo 

esperado. Encanirandose muy pocos datos sobre estos en la 

11 teta.tura. 

- ~os valores para los parametros del número de lechones 

vendidos por hembra par año y kilogramos de carne en p1e 

vendidos por hembra por. año, reducen las influencias 

estacionales que existen sobre la producción y dan una idea· 

precisa de la productividad de una empress. pues 

principalmente el ~ltlmo engloba tanto ia productividad 

reproductiva como la terminal en un solo par~metro. 

- Los valores para estos parámetros resultaron muy superiores 

a lo esperado, retlej3ncio con esto el ex=elent.e ~ivel de 

productividad general en el que se encuent.r~ la granja en el 

periodo en ••tudio. 

- El estudio s1stemati:ado de todos los tac~o~es que integran 

la producc16n de una empresa. permite- dé:'tE:=ct.ar más 

facilment.e los errores y emitir sus posibles soluciones. 

- Es necesario cont.lnuar con est.e t.lpo de: estud~os pata 

ampliar el conoc1m1ent.o que sobre los diterent.es sistemas de 

ptoduclOn y su eticiciencla se t~ene actuaiment.e. 

est.e t.ipo de estudios. ei 

econOmico, para que junto con los dat.os de et1c1encia 

productiva se puedan tomar decisiones que hagan ffi•s rent.able 

la empre••· 
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ló AN~XOS 

Resultado• del análisis de la información obtenida de 

los animales en experimentación. 

NOTA1 Las techas aparecen en calendar.lo corrido. 

siendo el que &e utiliza en la granja. corres~ondiendo el 

dia 4370 al 1 de enero de 1965. 
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