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LOPEZ MARTINEZ OSCAR 

GRANJA PORCIN.i\. EN 

1 

RESUMEN 

ARTURO.EVALUACION 

EL MUNICIPIO DE 

ZOOTECNICA DE UNA 

PENJi\MO.GUANAJUATO:I 

Seminario de Titulac10n en el brea Animales que se explotan 

en Grandes Pobli:1cioncs tbaj1) la superv.1si(•n del 

M. V. Z. ROBEFlTC• MARTINF;Z GAMBA ) . 

Esta evaluación se basa en la informacic•n c>btenida de una 

granja pc~cina cuyo lnventario esta sustentado por la 

presencia de ~00 vientres en produccibn de raza Yorkshire 

principalmente pertenecientes a la granja Anabel ubicada en 

el municipio de Penjamo en el estado de Guanajuato con clima 

ío)(c)(Wo)(aJ.(i).durante la recopilación de la informaci1:1n 

los animales fueron observados en sus corrales y jaulaa 

habituales durante la visita realizada a sus 

instaladones.dando como resultado la evaluación que· se 

presenta a continuaciOn y que se analizo de la siguiente 

manera.Consideraciones generale~ de la granja.Programa 

G~n~tico.Alime1·1to.Anblisis general dei 

general áe la iullcional1riad de las 

manejo.Anal isis 

i nst c1 lociones. y 

evaluacion smn~ra de los parametros de producciOn.En el 

capitulo de Resultados 2e mencionan los problemas con los 

que :Je pudo enfrentar la administración de la granja asi 

como las condiciones generales del manejo en cada area,y los 

calendarios de inmunizaciones usados en et1te cas.:•.se hace 

mención también de problemas divervos con los qui;. se 
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encuentra l.;, porcicul tura en general. como son los vectores 

de enfermedades rOE•dores y paras i tos y que 1 aceran a 1 a 

economia de cada granja.En lo que se refiere a problemas 

sanitarios se observo la p1·esencia ele la'' principales 

enfermedad~s que afectan al lechOn co~) son la9 Neumonías 

causadas por antc1g 0:mismos con el medio ambie1Jte y las 

diarreas por E.coli.En lo que se refiere al 11Ján.;,jo dl' Ja 

granja poi· aseas ')stu se lleva a cabo en fonua incliv1dual )' 

rutinaria dam:ii:i cc•mo resultado cierta facilidad para 

clesempenar las labores de la granja.Se observaron 

deficiencias en el manejo sobre todo de arens neuralgicas de 

la granja coruo son las maternidades y el destete temprano 

debido a esto ees posible Ja presentación no solo de 

enfermedades sino de disminución importante de la 

pr•)(Jltr:Gión. 
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INTRODUCCION. 

Actualmente \a Industria Pecuaria en México atraviesa 

por una crisis de insumos b~sicos que atrbe hbcia la quiebra 

a muchos pequeHos y ~nedianos productores que al carecer de 

facilidades para acceder a créditos de Gobierno b de 

Iniciativa priv~da se ven obligados a cerrar las puertas de 

sus empresas pecuarias no obstante haber demostradó que 

conocen el nuno en el que probablemente se vienen 

desarrollando por generaciones y que son herederos de los 

conocimientos de mcrcadéo y de producciOn m~s rueticos y que 

con la asesoría necesaria pueden representar para el pals la 

senda hacia una autosuficiencia en materia agraria y 

pecuaria situación que deberia darse ya en el México de 

nuestros di as. . e . 

En México se ha venido dando un avance Industrial qu~ ha 

registrado entrada de divisas para el pa1s en ramas diversas 

a las relacionadas con el campo como 1<1 Petroquimica y sus 

derivados y otras que son Ja base de la economia local pero 

que representan para nuestro pa\s un desgaste importante de 

sus prc,pic1s recursos nei renovables. 

i\ esto poden1os añadir el incremento en la poblaciOn Ja 

cual ha registrado ya indices alarmantes sobre lodo los que 

se i·efi0ren a Densidad de Población en las áre.:is urbanas con 

la consiguiente demanda de alimentos.hogares.espacios de 
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recrbo y aün m&s de trabajo Jo cual es unicamente Ja 

busqueda de satisfactores. 

Para 10 J ament t" a e.~te eturn~nto en 1 a demanda de 

alimentos.han presentado un incremento considerable Jos 

costos indirectos necesarios para la produccibn.generandose 

un desequilibrio ent1;e Ja ofe1·ta y la demanda de productos 

per.uar1os con lns ci:•nsiguientes implicaciones n•::1 solo para 

el mercado.sino 

mexicanos. 

sobre todo para la 

El cerdo presenta ciertas ventajas 

otras especjes anima 1 es. ent1·e las 

dieta de muchos 

e 11 campar,, e ion con 

mas notables 

encontramos .. 1 a faci 1 id ad para transformar granos y 

Bubprc,ductos ugric<.>lús en productos de alta calidad 

nutritiva.su alta prolificidad y su ciclo productivo corto 

De tales características se derivan otras de caracter social 

como son e J hecho de que e 1 cerdo por se1- un consumidor de 

granos de elevada iinp.:oi·tancia. influye en la regulación' de 

p1-.:cios r->n la producción agricola. ayuda a l·~ f:>1·ti J ización 

de suelo6 y gon0r~ fuentes do trabajo. 

Ademas la induscializaciOn del cerdo es casi total.esto 

implica que Is inversion que Be haga en la cria y engorda 

del mismo tiene un alto indice de rocuperaciOn. 

La Poi-cicul tura en l1exico en los ai'ios mas recientes se 

ha conv,,,rtido .. en un renglón muy importante como suji}to de 

investigaciOn de economia ya que ha sufrido importantes 

modificaciones desde el punto de vista técnico y economice 

convirtiendose de una operacibn poco tecnificada y que 
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requerla una inversiOn minima de capital.en un~ operacion 

que implica alta tecnologla y un capital considerable para 

que sea un n?goc5o 1·~11table. 

En relacion al C<.'sr.o mencionado cabe decir que enére Jos 

pri11cipai es factc•res que han cont1·ibuido al incremento de 

este en la producciOn animal estan el de Ja alimentaciOn,ya 

que representa el 80 por ciento de Jos costos totales . 

Otro factor importante es el incremento de los costos 

por concepto de infraestructura.ha derivado en la necesidad 

de lograr la optimizacion de 1 os recursos con 1 os que se 

cuenta ante la dificultad de invertir abn m~s en ellos. 

Sin duda.entre las alternativas más factibles para 

resolver este problema.astan las técnicas de evaluaciOn y 

diagnOstic:c• c:uy:i principal funcion con:::iste en ref)f,jar los 

resultados obtenidos frente a los que se esperaban.a trav~s 

de la colección de los datos representativos . 

El presente trabajo fué realizado en el estado de 

Guanajuato pero aOn se encuentra en la zona de influencia de 

la Industria Porcina de La Piedad Michoac~n que es una de 

las regiones con mayor producciOn porcina en nuestro pais,en 

muchoc casos la explotacion es de tipo particular y pocas de 

ellas de ciclo completo . 
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PROCEDIMIENTOS 

.Consideraciones ge11erales de la granja. 

La granja de referencia es de ciclo incompleto ya que su 

evolución se detiene poco despues del destete.a este tipo de 

explotaciones se les.da por llamar :lechoneras, 

Aqui loa lechones son llevados hasta los 30 kg.y canali~ados 

a citra ~ii-anj.:i. enc1(:•rdad(lra. 

E::; to 1 e:> permite dar mayor a ten e ión a las a reas de mayor 

riesgo dentro de una granja como serian Servicios y 

gestación.maternidad y destetes.De esta forma se logran 

controlai· prc·bl>:>mas que en una g1·anja de cicle' completo son 

de gran intensidad. 

UBICl\CION 

F.l nombi·e de la crranja es ANABEL forma pai·te de un 

consorcio comercial denominado :San Juan.y se ubica en el 

area de influencia de zona eminentemente poi·cina de La 

Piedad Micno~c~n.aunq1.1~ esta zona l1a desarrollado 111~2 que 

ningun?1 en el pa1r;; un arnbientP. d·:musicHio c 1::incentrado.dicha 

gi·anja ha 1·eal i::.:ido lll·~ne_ios senci 1 los que han demost1·adc• se1· 

eficientes y les han alijerado la carga sobre todo en 

materia sanitariá. 

. ,. .. 
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Se localiza en el km.20 de la cai·retera La Piedad

Cd.Manuel Doblado.es un predio bardeado con una entrada de 

flujo a un camino de ten·aceria que desemboca a la 

carrett:ra. 

La zona habitacional má.c cercana se localiza a 7.5. km.y 

no representa riesgo ,alguno tal distancia para el desarrollo 

Opcimo de la explotaciOn. 

CLIMA. 

Segun la c·arta el imatica elaborada por el DETENAL en 1970 

el clima de la región corresponde al. 

(AJ (Cl tifo) (a) (i) 

En termines generales 

semicá.lido IAI (C) y segun 

(C) (Wol. 

segun su temperatura es un clima 

su humedad es clima subhumedo IAI 

En términos especificas es. 

Semicalido(el más cálido de los templados) con una 

temperatura media anual de 18 grados centígrados y la del 

mes mas frio menor de 18 grados. 

El mas seco de los subhumedos con l 1'.1vias en verano con 

cociente P T menor a 42 grados menos de un 5 por ciento de 

la lluvia invernal a la lluvia anual. 

El verano es calido con una temperatura media mayor de 

22 grados en el mes más caliente con una oscilación entre 6 

y 11 grados (2 .11.12). 
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HIDROGP.AFIA. 

Pan< el p:·esent0 trabajo solo es de interes conocer la 

profundidad a la que localiza el manto fr~atico se sabe que 

en la regi6n variad~ 90 a 120 metros. (11,12). 

OBJETIVOS. 

Los objetivos de este trabajo son. 

l-Evaluar Ja capacidad de las construcciones de la 

granja en estudio considerando su funcionalidad zootecnica y 

sanitaria. 

2-Hacer un analisis general del manejo y condiciones 

sanitarias de la explotaciOn. 

3-Notificar los datos obtenidos de ciertos parametros 

de producción como son. 

a-Lechones nacidos vivos. 

b-Lechones d~s~etados. 

c-Dias promedio de destete a primer servicio. 
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PROGRAMA GENETICO 

Se realiza en esta granja un sistema de cruzamiento 

Terminal A diferiencia de los cruzamientos rotatorios en 

donde se utilizan diferentes razas de sementales en 

elcruzamiento terminal los cerdos que van a mercado se 

obtienen a partir de una misma raza de sementales en cada 

geneJ"acicin y toda la produccion va a rastro.esto es que las 

hembras de reemplazo no se obtienen de estos apareamientos. 

En la cruza tenr¡jnal el macho y la hembra debe1·an ser de 

razas distintas.ademas de que ambos pueden ser puros O 

-hibridos.En ·los apareamientos terminales m~s comunes se usan 

hembras hibridas Fl de dos razas y sementales de una raza 

continua.Si son utilizadas machos hibridos deberan ser 

pn,ductos de i·aza,~ no presentes en la hcrnbra.(16) 

En este sistema de cruzamiento terminal existen tres 

modalidades. 

a)Macho y hembra de raza pura. 

b)Macho de raza pura y hembra hibrida. 

c)Macho hibrido y hembra hibrida. 

En esta granja en particular se utiliza la modalidad b). 

Usan hembras híbridas Y-H y machos Duroc.los lechones que se 

obtienen de estos apareamientos se hacen llegar hasta los 30 

l<g. y son enviados a otra granja engordadora. 

El desarrollo de este sistema ha permitido corroborar la 

tendencia que tienen las camadas de razas hibridas de 

ganancias de peso en relaciOn con lps carr~das de razas puras 
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No.de lechones No.destetados Peso de a 

poi· camada por camada cam.a 3 sem. 

lechones hibridos + 2 % +5% +5% 

Lechones hijos de 

cerdas híbridas +5% +8% +8% 

En la granja Anabel no se efectua SelecciOn en cuanto a 

reempla=os,si en cuanto a manifestaciones fenotipicas de los 

lechones. (4,16}. 

SISTEMAS DE ALINENTACION. 

En la empresa se elaboran todas las dietas que se 

consumen en laE tres granjas que la conforman.ya que cuentan 

con sus propias plantas de alimentos. 

En fonna general ut:i J izan los granc•s producidos por 

ellos mismos en el estado de Guanajuato como es elsorgo y 

otros.En Jo que respecta a vitaminas.minerales antibioticos 

y biologicos s~ obtienen directamente de Laboratorios La 

Piedad S.A. (Lapisa) 



INSUMOS. 

El al im·~nto se considera el insumo más importante por que 

representa el 80% de ellos ya se menciono en forma genérica 

los rn.'til usados en la al imentacion de los cerdos de esta 

localidad 

AGUA. 

Se esta construyendo un pozo para extrer el agua del 

manto freatico más 

compres ion con una 

cercano.por 

potoncia 

medio 

de 10 

de una bomba de 

C.F.desde donde 

sedistribuira a diversos tinacos con capacidad promedio de 

1000 lts. 

SISTEMAS DE i\LíMENTACION POR AREAS. 

Reproductores (Servicios y Gestacionl. 

Desde el mon~nto del destete hasta una semana después se 

se les proporciona 2.5 a 2.8 kg. de alimento repartido en 

dos raciones.una on la manana y otra en la tarde. 
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Maternidad. 

A las· hembras en esta area se les introduce: ·7 dias 

aproximadamen.te en la sala y se les dan 3 kg .. de alimento en 

el dia.1.5 kg.en la mañana y 1.5 kg.por la tarde 

generalmente a las 5 de la tarde durante dos dias los dias 

mas cercanos al parto se les da lo que necesiten hasta el 

momentc• del parto.A pai·tir del momento del parto y hasta el 

dla del destete de su camada recibiran Ad Libitum el 

alimento. 

DESTETE. 

Como ya se indico en esta granja la salida de los 

animales se realiza a.los 30 kg.de peso individual. y ya que 

se lleva a cabo un destete de 7 semanas los lechones 

se.t~rnpie:=an é. adiestrar en 01 consume..") d ...... allmentos EH)litlos 

apart1r de la segunda semana de vida con un alimento 

saborizado artificial~entc para promover el intéres del 

lechón por l-r:<te.y junto con la leche mate1·na f.:•nna ¡: .. :1rte de 

su diet.:1 en Ja p1·i1nen1 etapa de su vida. 

i:'ontipuc su .:i.l irn~ntaciOn en las lechoneras ó 

coi-i-aletas de destete cc•n Ed mismo ingrediente sabori:::ado en 

el alimento. 
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SITUACION SAHITARI_A. 

AlPROGRAMA DE INMUNIZACIONES. 

Li1s inmuniza e iones qu¡;, se 1 levan a e.abo en esta granja 

son como se informa a, continuación: 

Lechones:El prim~J- dia se les da suero que se obtiene de 

marranas viejas.5 cn1.de11tro de las primeras hor~s de nacidos 

con el fin de estimular al Sistema Inmunocompetente. 

7 dias despues se les aplica subc~taneamante una 

bacterina de Rinitis Atrofica. 

A 21 O 28 dias se les aplica nuevamente la bacterina de 

Rinitis Atrófica. 

El primer dia despues del destete se les administra la 

vacuna contra el Cólera Porcino. 

Hembras.-Un dia antes del dest~te vacuna contra Cblera 

Porcino y una bacte1·ina pentavalente de Leptospira. 

30 dias antes del parto bacterina contra Rinitis alrofica. 

Maternidad.-A las hembras se les aplica una bacterina 

contra Haemophillus (Actinobacillus pleuroneumoneael 

14 d1as dcspues se repite la bacterina contra Haemophillus. 

Destete.-Despu~s de cambiar a los lechones al dest~to se 

les vacuna contra Sind1·ome de Ojo Azul (SOAi. 

7 días despues se les aplica la segunda d•)Sis de vacuna 

contra COlera Porcino . 
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7 dias deapues de Ja anterior se les administra la segunda 

dosis de vac~na contra BOA. 

Primeri=ac.-Se les aplica bacterina de Parvo-Lepto. 

Primer dla de su lleg~da se les vacuna contra el COlera 

Po1-ci no. 

En la segunda semana de su llegada se les vuelve a aplicar 

1 a bacterina Pai-vo-Lepto. 

Y se les da estiercol de hembras adültas. 

Sementales.-Primer dla despues de su llegada se les pone 

la vacuna contra el COlera Porcino. 

2 semanas deopues la bacterina Parvo-Lepto Pentavalente. 

En Enero y Junio se vacuna contra COlera con intervalo de 8 

a 10 dias entre cada aplicaciOn. 

CONTROL DE VECTORES. 

La rata noruega b caf• h~ sido atacada sistematicamente 

por personal de control de roedores contratados para asistir 

una vez cada mes a la granja.El Dr.Rogelio Castillo 

responsable de la granja reporta poca existencia de ratas 

despues del tratamiento. 

La mosca es m~s pat0nte,su prescencia en ~poca de calor y 

J luvias tempranas cc•rn:tituye un vector de importancia por la 

cantidad a Ja que se multiplican ya que su control es 

relativo. 
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ENFERMEDADES O PROBLEMAS SANITARIOS EN LAS AREAS. 

Dentro de la SituaciOn Sanitaria observada en la 

explotación las caracteristicas de la mimna conllevan a la 

presentacion de entidades cll.nicas,que vistas 

individualmente no ejercen influencia negativa sobre todo en 

el area de servicios y gestaciOn donde cada caso clinico es 

tratado individualmente. 

No asi en el caeo d0 la maternidad donde existen 8 salas 

con 24 jaulas cada una y una con 26 jaulas y donde en fechas 

reciente~ surgib un problema diarreico entre Jos lechones.de 

características flatulentas.amarilla, de consistencia 

liquida qtte afectb p!·incipalmente a los lechones de 4 y 5 

semanas de edad y que elevo la mortalidad en esta etapa •rn 

forma sustancial y que aunada a la mortalidad acumulada fue 

un importante' factor de consecuenci<1s negativas. (8.lOJ. 

Las enfermedades diarreicas del cerdo han sido agrupatlas 

por edades a las que afecta b por los signos cll.nicos 

dominantes.tales agrupamientos no son perfectos pero ayudan 

en el diagnostico diferencial.debido a esta caracteristica 

de la enfermedad se encamino el diagnostico hacia la 

presencia de Escherjchia coli. (8,10,13). 

La Colibacilosis es una enfermedad entérica que 

usualmente ea un problema serio en las primeras etapas de la 

vida pero que llega a extenderse inclusive hasta despues del 

destete.La diarrea acuosa y la deshidrataciOn son los signos 

clinicoa m~s consistentes. (10,131. 
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El diagnostico se baso en los signos clinicos y en la 

observaciOn de las mortalidades.en todo caso seria necesario 

establecer l~ ausencia o presencia de otras entidadea 

patog&nicas enl~ricas porque E.Coli puede afectar en fonna 

s·~ctmdai·ia al ll1roen intestinal. (8). 

Se trató a Jos animales con antibioterapia y el problema 

se detuvo pero en el balance final de Ja enfermedad los 

resultados fu6ron negativos ya que Ja mortalidad alcanzo 

niveles hirJtoriCOG acumulados del 33~);. 

En el ~rea de crianza O destete se observaron animales con 

estornudo, tos y secreciOn nasal.tales signos respiratorios 

parecen ocurrir por la presencia de una humedad interior 

demasiado elevada.una densidad de poblaciOn excesiva y 

presenda de corr i ente.s de flujo dentro de la 

caseta. (1,10,13). 

RUTINAS DE MANEJO POR AREAS. 

En Servicios y GestaciOn se realizan las siguientes 

practicas de manejo: 

-Recepción de hembras recien destetadas. 

-DetecciOn de calor de las hembras para darles servicio 

mediante monta directa Cen esta explotación no se hace 

inseminaciOn arificiall. 



17 

-Deto:ccic'n de h·~mbn:is i·epet idoras. 

-EnvlC• d1~ hemb1·::i.s ]'?:3tant~~s •li a1~ea de gestaciOn. 

-Alimentación a sementales y hembras en servicio, 

-Aseo y desinfección del area. 

-Vacunacion de sementales y hembras. 

-Vaciado de datos a !,os registros de campo. (15.lól. 

Ademas a !as hemb1·as recien destetadas se le::: da un periodo 

de adaptación de 3 a 4 semanas. 

A las hembras que salen bajas de peso de la sala en 

maternidad se les aumenta el alimento para compensarlas 

Desde el destete hasta una semana después se les proporciona 

el alimento ~epartido en 2 raciones.uno en la ma"ana y otro 

en ! a tard·~. 

El promedio de regreso a calor postdestéte es de 7.5ó dias. 

EL horario de servicio segQn la presentaciOn del estro es el 

siguiente: 

ESTRO la. DOSIS 2a.DOSIS 

MA1U1NA TARDE MAÑANA 

8:00 a.m. +8 hrs. +25 hrs. 

4:00 p.m. 9:00 hrs. 

TARDE MAfl.O.N/1 T/1.RDE 

5:00 p.m. +ló hl"S. +23 hrs. 

9:00 a.m. 4:00 p.m. 
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A partir de este momento se inicia el registro de servicio 

donde se irán anotando Jos siguientes datos: 

-IdentificaciOn de la cerda. 

-Fecha de servicia. 

-No. de servicio . 

-Identificacibn del semental empleado. 

Las hembras son conducidas al área de gestación donde 

permanecen hasta unos siete dias antes del parto.Aquellas 

hembras que no quedaron gestantes solo son 

hora que repiten el calor ya en los 

detectadas a la 

corrales de 

gestaciOn.entonces son regresadas a servicios donde se les 

d6 una nueva oportunidad de quedar cargadas.tal oportunidad 

solo se les dar6 una vez más si no logran fecundar son 

llevadas a la matan:::a.(2.15.16J. 

MATERNIDAD. 

El brea de maternidad esta compuesta por nueve salas.ocho 

tienen 24 jau~as y 1 tiene 26,cada sala es atendida por una 

persona que realiza las siguientes actividades: 

-Recepcibn de hembras gestantes proximas a parir. 

-Atención del preparto,parto y postparto. 

-Cuidado del lechón durante el parto y la lactancia. 

-Alimentación de hembras y camadas. 
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-VacunaciOn y t1~tamiento a hembras y lechones. 

-Aséo y desinfecciOn del área. 

-Vaciado de datos a los i·egistros. 

-El encargado real i::a los tratamientos especiales.las 

castraciones y aplicación de hierro, asimismo determina las 

transferencias de l~chones que se deben realizar.siempre 

bajo la superyisiOn del médico responsable de la ~npresa el 

Dr.Rogélio Castillo (15.16). 

En ei sistema TODO DENTRO TODA FUERA qué se reali::a en la 

Anabel .se espera la salida de los lechones y de las hembras 

para llevar a cabo la limpieza y desinfección del ~rea. 

Esta se lleva a cabo con agua y jabOn,tallando con un 

cepillo perfectamente los rincones y las superficies planas 

Esté manejo se lleva asimismo en todas las áreas que 

componen la granja.lo mismo que el encalado de paredes. 

Es comun que en la granja se utilizan componentes iodados 

y clorinados en el proceso de desinfecciOn,tambien es comun 

se usen sales de amonio alternadas con las mencionadas 

ante1·iormente. 

En el momento del pai-t o se i ni ca el registro de camada donde 

se anotan los siguientes datos: 

a)IdentificaciOn de la hembra. 

b)Nc•. de jaula. 

el.No. de camada. 

d)No. de parto. 

e)Fecha de p~rto. 

f)Ho. de lechones nacidos vivos. 
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g l No: de 1 echones mue1·tos en o des pues de 1 pai·t.o. 

hlfecha de a~licacibn del hierro. 

i)Fecha de destete de la camada. 

J)Fecha de la muerte de los lechones y su posible causa. 

klDonaciOn y O recepcibn de lechones y su procedencia b 

destino. 

Por la manana el responsable de la sala reparte el alimento 

a los animales y solo hasta el septimo dia O despues se 

lavan las jaulas y los pasillos con agua y jabbn a 

chorro,repitiendose esta tarea cada tercer dia. (15). 

TIPOS DE INSTALACIONES POR AREAS. 

Se hace necesario conocer los procedimientos basicos 

recomendados para realizar un 

funcional para que se logre 

calculo de espacios que sea· 

un desarrollo aceptable de la 

explotación.quisiera mencionar primero las caracteristi~as 

de las instalaciones en forma somera. 

En ol area de servicios y gestación existen --34--corrales 

de diferentes dimensiones que van de: 

10 mt. por 12 mt.donde se alojan 24 animales inclusive. 

los hay con medidas de 8 por 10 mts.que reciben de 15 a 20 

marranas. 

Las sementaleras se encuentran en una sala enfrente de los 

corrales de servicio sus medidas son 3 mt. por 7 mts.son 47 

y alojan a 1 semental por corral.estas sementaleras estan 
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separadas de 1os corrales de servicio por un pasillo de 1.20 

mts.de ancho. 

En el área de Maternidad existen 9 salas, ocho de las cuales 

tienen 24 jaulas y una tiene 26 jaulas. 

En el destete se disponen de 2 casetas con 29 corraletas 

cada una.con medidas de 2.90 x 1.80 mts. 

CALCULO DE ESPACIOS. 

Para obtener el cálculo de espacios que 

granja en sus areas principales se tomo 

requiere esta 

como punto de 

partida los datos escenciales de insumos animales. 

a)Pie de cria de 900 vientres. 

b)Ciclo productivo de la hembra de 23.28 semanas. 

c)Porcentaje de fertilidad de 80% 

SERVICI0---------2 Semanas 

GESTACIOH--------16.28 Semanas. 

LACTi'\NCIA--------5 Semanas, 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCION-----0.60 Semanas. 

TOTAL------------23.88 Semanas. 
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DONDE: 

Il No.de hembras I Ciclo de la hembra =900/23.88 =37.68. 

No. de servicios por semana. 

2) No.de partos por semana x 100 /%de fertilidad =37.68 x 

100 =3768 180 = 47.1 

31 No. de cerdas de reemplazo. 

No. total de cerdas x el % de reemplazo /100 = 900 x 33 I 

100~ 297 i\nual. 

24. 75 Mensua 1 . 

6.18 Semanal. 

41 No. de semental~s de reemplazo. 

No. total de sementales x % de reemplazo anual/ 100 -

15.51 al af:o. 

1.292 mensual. 

0.323 sernanal.(2.15.16>. 

Dado que existé un porcentaje de reemplazos del 33%. 
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PARAMETROS DE PRODUCCION. 

A continuaci0n ~niisto los parametros de produccion de lo~ 

cuales pude obtener informacjbn directamente del P1·0grama 

?ig Imprcve dis~ftado por el Dr. Doporto y que se usa en la 

granja Anabi:~l c·0m·~ ur~ excel~nte ai..txil:ial· pa!·~ el cont1~01 de 

inciden desai-rol lo 

progresist.a de l.;. expiotac:ion y que m.:- p€>1·mi tirt- presenta1· 

mas adelant~:~ 

-Fei-tilidad. 

-Lechones nacidos \' i vos. muertos y to ta 1 es. 

-Peso de la camada al nacimiento. 

-% d~ lechones destetados. 

-Mor ta 11dad e-n .: l de~~ete. 

-Conversibn alimenticia. 

-Dias destete a pi-imer servicio. 

-Intervalo entre pa?·tos. 

-Partos hembra por ano. (4.5.61. 

Las gra:ficas muestran los re::;ul tactos de la acumulacic'.irt de 

datos con los que se alimenta. a la computado:•ra y sc1r: la 

imagen :re3.l dt? l·:t produce ion de la granja Y<'· que son 

actuales{a la !-ecc í': l -::-:- j.)n de i nf o:rrnctc i ór: pare-. la 

reali::acibn del p1·esente t!·abajo)p01· lo tant(• S'? s·~·mt~¡·¿, a 

su veracidad es~a evaluacion. 
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RESULTADOS .. 

En seguida se enuncian algunas fallas del sistema de 

producción de la Anabel.desde cualquier punto de vista deseb 

rec.:i.lcar que so:· pronunc:an con el i:mico objetivo ele' que sean 

utí les par~ al9uic~11.Ast mismo considero que existen 

situaciones favorables que ya se están dando en una granja 

con el grado de t~cnificacion de tsta. 

MEDIO AMBIENTE. 

La granja se localiza en una zona de alta concentraciOn. de 

cerdos 1(1 cual sugiere que los riesgos tambi•n son 

elevados.serla obviamente ocioso considerar que la granja 

pudiera trasladarse lejos del ~rea de influencia de La 

Piedad Mich .ya que ten6mos una id~a de la elevada inversión 

que so destino a su funcionamiento pero si podemos proponer 

que se sigan ciertas recomendaciones sanitarias para evitar 

lo mbs posible la 

explotación. 

entrada de factores nocivos a la 

La extensa variedad de insumos producidos en el propio 

estado, la disposición de mano de obra.la amplia red de 

caminos qua la comunican internamente hacen que se cree un 

el ima propicio p11r<1 la porc:icultura y 

aprov·~chai·la en su rnaximo potencial para ayudc1r a un meJor 

desan·ollo del mercadc' del cerdo.(1.10.15). 



CONSTRUCCIONES. 

Las construcciones con las que se cuenta son m~s bien un 

compendio de adaptaciones. la ~rranja nacio con menos de lo 

que dctualmente tiene y es natural que haya crecido en forma 

desordenada.Los edi~icios no respetan la planeacibn de 

indust1·ias porcinas sugeridas por autores 

(2,.3,7.9.15). )'fue nec:esai·io hacer modific;:,cic•nes a los 

viejos edificioD que originaron la bonanza. 

Area de servicios y gestación. 

Para una granja con 900 vientres cuyo manejo ha sido visto 

c1nter j (•nnent e. se obtiene que sé> ne ces i tán 75. 6 l ug.:ires pál·a 

el ~rea de servicios.y se dispone de 102 lugares es obvio 

que no se estan utilizando a conciencia todos los lugares de 

que dispone la 01nprésa. 

obten0mos que requieren 229 lugares.y que 

se tienen dis~)nibles 218 jaulas pero esta necesidad de 

jaulas no se nota por que no se lleva a cabo un buen control 

d1? deteccibn de gestncJr:1nr:-s, las hembras :::c1~vide:.21 posan c1l 

~rea de gcst~ci6n y cc1r1 ~egresadas a se1~vici(•S si se repo1·ta 

que. ent1·a1·on nuovc:tment .. 3 .¿,.n caio1",t".:sto tra.;; c'1nic.i consecuencia 

pérdid·l de tiem¡io.cdimentacion inadecuada pan1 .-,ni1nales que 

inadecuadamente se encuentran en det~rrninada ~reá es posible 

y de gran ayuda contar con equipos de Ultrasonido para la 

deteccibn de gestaciones a edad temprana para.asi reducir 
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los tiempos- perdidos-que=-se---dan----en;estoas --zonas-medulares 

para la produccion de uria_granja. (4.5). 

En destete se cuenta con dos naves en una de las cuales 

se tienen 29 co1-ral es con 17 1 echones cada uno y ocupa todo 

un costado de la nave. enfrente de esta hay otros 29 

corrales con 15 lechones cada uno dando un resultado de 1218 

lechones en esta caseta,Aqul es pr~ciso controlar la humedad 

ri?lativ.:i. en i-elaci1:in con las cor?"'ientes de a11~e que i:nt1'.:tn a 

la nave a t1·av~s de unas ventanas altas.el ai1·e arremolina 

en centro de la sala provocando cambios de 

temperatura.que afecta a las vias n~spir.:itorias de los 

lechones.Sugiero que so implemente un sistema do cortinas 

adecuado y que se use.muchas voces se hace la inversibn para 

protejer a los animales pero se dan casos de olvido O 

negligencia y estas cortinas no son removidas en mucho 

tiempo.Asi misrr~ un mayor control de las puertas de acceso H 

1 a sa ! a que deben permanec-=r cerradas dependiendo de · 1 a 

~poc.:t del e.ílo. 

En la otra n~va d0 J~st~te hay 28 co1·ralelas alineadas 

con 28 corral-:·tRs ma.s f:cente a el las cada una con 15 

lechQn:::s.e.3 C(1mun •::i La Anñbel reunir 2 ó m-~!~ catuüdas en una 

corraleta.esto 11ace que se aprovechen m~s los espacios 

disponibles.pero t.:01~1·t:".·ffi1_1S t:l rie::go de que la. densidad de 

población provoque problemas infecc:. .,,s b de vicie>s,corno 

pueden se el canibalismoll3.15). 

Las corraletas hechas de malla ~~rcjna favorecen la 

diceminaciOn de onfermadados infecciosas.pero por otro lado 
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son do buena· duracibn,y montaje y aqui en La Piedad han 

demostrado eficiencia y facilidad de limpieza y 

desinf8cciC•n. (9.16). 
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DISCUSION .. 

Se considera que deben existir auxiliares de oficina.con 

un enfoque hacia la prevencibn de problemas como pudiera ser 

la implAmentaciOn de ~n Progr~ma Médico Zootécnico e incluir 

dentro de este programa ademas de los aspectos ya existentes 

r)tros como: 

El enriquecimiento de datos géneticos en los registros y 

en manejo diario: 

-Una conversiOn alimenticia adecuada. 

-ganancia de peso diario. 

-Prolific.iclad de las hembras. 

El enriquecimiento en las rutinas sanitarias diarias: 

-Animales con un minimo de enfermedades. 

-Por ningün motivo ce debo autorizar la entrada a la granja 

a vehiculoG que sea11 aj011os a Ja misma. 

-Toda persona qu.:· entre a la granja no deberá procedet' de 

otra.ni habr~ visitado una recientemente. 

-En r::l caso de vis:i tas es rt~cornendable cont.:ir ccin un bo.ft(1 

donde se disponga de agua caliente.para que no sea tan 

molesto para los visitantes.contar tambibn con ropa propia 

de la. granja como ~atas y overoles limpios. 

Es recomendable tambien hacer uso de los elementos 

auxiliares para el control de enfermedades O sospecha de 

existencia de estas dentro de la granja.estos auxiliares los 
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ISTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

aportan los analisis clinicos,ba~t~riologicos.toxicolOgicoo 

y bromatolOgicos. 

Es necesario incrementar la supervisión en el area de 

servicios y lactacibn,para tener un adecuado manejo de la 

hembra primeriza.as! como para corregir rapidamente la pobre 

condición flsica en ,la que queda la hembr.; despues de la 

la.ctaciOn. 

Detectar oportunamente la precencia de estro en las 

hembras y asi reducir porcentajes de repeticiones. dias 

promedio de destete a servicio,dias promódio de destete a 

servicio efectivo.promedio de dias abie1·tos y el inte1·valo 

entre partos.Todos estos parametros est~n tan relacionados 

entre s1 que cualquier alteraciOn en uno de ellos afecta 

irremediablemente a los damas. (14,15.161. 

La atención dada a la Maternidad es adecuada solo que 

deberia existir como en su granja hermana un programa de 

Estimules pm·a los t1·abajado'res con e 1 fin de rnejorai· 'los 

parhme1tros que f l uy•~n de estas como son. Lechones nacidos 

vivos y lec:hones dostetados.asi como eficü>ncj;;, en la::< 

rutinas d0 man·~jo .esto f1yudaria a ovit.:tr la::: 011fcrmedades 

infecciosas propias (le la l¿1ctancia. 

Dentro del aspecto sanitario cr~o necesaria la precencia 

tapetes sanitarios en todas las areas,son 

sencil los.r1,lativamente faciles de m.~nejm· por el personal 

que atiende cada sala y O corral.y favorecen la disciplina 

por la higiene de la granja. 
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Finalmente seria noces~rio analiz~r r~pidamcntc la 

atenci on de 1 pCl'Zona 1, dedicar tiempo y recursos pa.1··0 educa1· 

al per:3•)n.:tl dE> n:ivel escolai· mininw.los cuales d•}sarYollan 

la actividad mas estrechamente relacionada con los animales 

y es necesario también oir sus suge1·encias y tomarlas en 

cu0nta pues son el f~uto de la experiencia que les ha dejado 

convivir con los animales de La Anabel. 
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