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RESflMEN 

MONTESINOS JARAMILLO YUREYA NORA. Ev3lue.ción Integral de und 
Grci!lja Porcina Comercial en ld Piejad Michoacáu :!I Seminario 
d,3 Titulación en el Area de Cerdos (bajo la supervisión de la 
M.V.Z. Laura E, Meave del castillol, 

Se realizo una visita .:t una granja porcina Cl"Jmer-cial de 

ciclo completo de 750 vientrus con ~J fin de evaluar su 

sist.em¿¡ de producción, para lo cual se realizó, un análisis 

del programa g~nético, de al imentaciór1, de sanidad, de manejo 

zoüt~cnico, terapéutico e inmunológico, asi como de sus 

instalaciones en cada una d& las áreas con que cuenta la 

granja. También se realizó un análizis de ~us parámetros 

productivos, los cuales fueron comparados con los 

presupuestados. Encontrándos~ que el hato está infe~tado con 

enfermedad de Ojo Azul lo cual s~ refleja en los pará.n1etros 

del área de gestación y de maternidad, tale:; parámetros son: 

la disminución de lechone~ nacidos vivos hasta en un 39,22~, 

aumento en el numero de lechones nRciUo~ muertos hasta en un 

100,, además de una ~isminución del 11% en total de nacidos. 

Los problemas infecciosos también afeGtan a las camadas del 

área de maternidad en donde se encontró una alta incidencia de 

diarreas y siqnos clinl~os sugerentes de coccidia, lo cual 

provoi:-a un aumento -!n la mortalidad durante este perior'Jo. En 

]d~ área3 sub3ecu~ptes (cr~cimiento y engorda) s~ encontraron 

problemas de pleuron~umonia y dl~enteria porcina que provocan 

retra~o en el crecimiento principalmente. Todos los problemas 

del area de ge:nac!ón, de maternidad, de crecirnitmto y de 



íinalización provocan una .Ji.;minución de la r.·rl.Quct.ivi,.fod 1~ 

ia Qtanjer. en genP.ral. P<)r e!;tO ::;~ pu•;de conclu1r que ¿•s 

necesat"io teni:r un mejor cc:,ntrol ~n el mct·•ajo sclni tar11..1, 

zootécnicc1 y terapeutico para p0Je1 aumentaz.- la efici~ncia 

productiva. 



INTRODUCC10N 

En ld actualidad uno d¿ los principales prüblemas que 

a(ronta la porcicultura es la. cri~is económica; aunado al 

aumento de la población que demanda una alimentación rica en 

orote1na de origen animal, motiva canalizar todos los 

esfuerzos pat-a mejorar los métcdos de [:.Jroducci6n que se han 

~eguido en los ~ltimoa affos. {13) 

Actualmente la porcicultura a nivel comercial, al igual 

que otras ramas, no se ha quedado atrás ~n cuanto al avance 

tecnológico habido en los últimos años y entre l.Js cuales se 

destacan los programas de computo que nos proporcionan una 

inmensa cantidad de pcirámetros invo1ucra<ios en ta 

productividad. Por otro lado, 1'3 in~eminación artificial ha 

tenido un impacto muy marcado tanto por los resultados 

obt.enidos como por los beneficios que aporta. Por tal motivo, 

buén numero de porci~ultores progresistas lo han implementado 

en sus granjas. (6, 14) 

Los porcicultores actualmente ~e enfr~nt,3n a muchos 

problemas pudiendo citorse entre los más importantes; 

1) Los costo~ de producción -;;e han elevado considerablemente. 

2l r~o'!; cr+?dilo.G son dific1 les de obten·3r, no son oportunos 

los interezes Jon elevados. 

3) Los altos intereses aumentan la captación bancaria y 

limitan la parlicipacion dé loz invetsionio;;tas. 



4) En ocasiones no se cuenta con lo~. alimentos balanceudos de 

buenci. calidaU o •.:on l~s materias ¡..rir.1a::: necesarias nara :;;u 

&láboraclón. 

S) La falta de sist~ma~ de rec~pilación y análisi~ de datos en 

gran númC'ro de explotac1ones, impiden localizar fallc:ls en la 

producci&n con Qportunirlad. 

6) La presencia de enfermedades como son: haemophilus, 

ni·,·cl)pla:.:rr.o:::is, p<"l::;tc:irelosi:;, rinitis atrófic:i, aujeszky, ojo 

azul. parvovir•)Sis, leptosplrosis, fi-=bre porcina clásica, 

erisipela, disenteria porcina, salmonelosis, colibacilosis 

gastroenteritis transmisible, coccidiosis, etc, í2, 16) 

La Piedad de Cabadas, Michoacán, es una de las zonas 

porcicolas más importantes del pais. Encontrándose en esta 

región explotaciones con distintos sistemas de producción; 

tecnificada o int.ensiva que son las de mayor proporción, le 

siguen las semitecnificadas y de traspatio que son las que 

tienen menor eficiencja productiva, (15) 

La regl6n de La Piedad en la actualidad orienta su 

producctr>n hacia 1-1 tr""lnsformación tata! del cenia y hacia la 

sustitución de comercialización de cerdo::; en pié por la de 

proUuctos 1-'laborado::: y la creacion de una importante 

infrne~tructura con la conjtruccion de modernos 

priva<ioo.1 y fábrica de embutidl''IS, C15) 



El Municipio de la Piedad ::;e cncuer:tra en la región del 

Bajio al Noroe~te de1 e;tado de Michoacán y colinda can los 

e~tados de Jalisco y Guanajuato. Lo rodean al Norte el 

Municipio de Degollado, Jalisco; al Noroeste, Pénjamo y santa 

Ana, Guanajuato; al Sur Churintzio, al Sureste, Zináparo, 

Puruándiro, al Oeste Yurécuaro v al Suroeste 

Ecuandureo, todos ellos del estado de Michoacán. (5). 

OBJETIVOS 

El objetivo de la presente tesina es 

resultados de la evaluación integral de una 

presentar los 

granja porcina 

localizada en La Piedad Michoacán, Para realizar P.ste trabajo 

se: 

l) Evaluó la capacidad de las instalaciones de las 

granjas considerando su funcionalidad zootécnica y sanilaria 

2} Se analizaron los parámetros productivos disponibles 

en la explotación y ~e compararon con los presupuestados. 

3) Se detectaron los problemas qu'3 ocasionara deficien

cias en la producción. 

1) También se propusieron algunas posibles soluciones a 

las problemáticas más importantes que se Uetectaton en la 

granja. 

~) Finalmente este trabajo cont~ibuira a ld investi

gación sobre producción p1>rcin.:1 que se lleva acabo en 

diferentes zonas del pais en donde so compararon granjas en 

estudio. 
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PBOCEDIMIENTO 

1.- LOCALIZACION 

L;,i. g1·anja que se evaluó se encuentra ubicada a 8 Km del 

municipio de La Piedad, en el poblado denominado Cuitzillo, a 

uua altitud de 1695 m.s.n.m. y a una latitud norte de 200 20' 

y uno longitud oeste de 1U20 OO'. El clima predominante es el 

A(clW, considerado semicálido con una temperatura media anual 

de 18ºC y una temperatura maxima promedio de 22°C en el mes 

más cá 1 ido (mayo l 

+3°C en el mes más 

una temperatura minima promedio de -3°C 

fr10 (diciembre). Con una pr~cipitaci6n 

pluvial de 2330 mm anual con régimen de lluvias intermedio 

entre el verano~ invierno, (4) 

Este poblado cuenta con 350 habitantes, el suministro de 

agua e~ por medio de un pozo, la energía eléctrica es por 

linea, el gL·-3.do de educación de la población es hasta segundo 

grado de primaria. (S) 

Este estudio fue realizado en una granja de ciclo 

completo que cuenta con 750 vientres, la cual se encuentra 

trabajando desde hace 12 afias. Este grupo agro-industrial es 

unu d1~ lo:;; más fuertes dentro de la porcicultura en lñ zona. 

Cuenta con una planta de al im~ntos, una de p1·oducr:ión de 

biológicos, un ra~tr~. una empacadora y un lAboratorio de 

inseminación artificial. 



II.- MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

La explutación cuenta con b~rda perimetral, construida de 

mampostería y malla ciclónica, ésta es reforzada con barreras 

vivas (napa leras y pinos). La explotación más cercana se 

encuentra a 200 rn aprox~madamente se localiza a 3 Km de la 

carretera principal sobre un camino de terraceria, Tiene una 

sóla via de acceso por la cual antran y salen 103 insumos, En 

cuanto a 1~ distancia entre la batda perimetral y los 

edificios es de a m a la altura de la entrada y se reduce en 

la demás a.reas. 

En lo que ~e refiere al embarcadero de los cerdo~ é~te ;e 

realiza a ple de corral por medio de una rampa móvil, entrando 

los camiones hasta el corral. En cuanto al desalojo de las 

excretas es realizado por medio de canaletas hacia las fosa~ 

de fermentación las cuales se encuentran situadas fuera de la 

explotación. 

El equipo dP. trabajo (overol y botas) para los empleados 

de la qranja no es proporcionado per~odicamente. 
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I II, - SISTEM/\S DE CONTROL Y EVALUAC!ON 

Para el control y evaluación de la producción se utilizan 

regi3lros de corral sOlo en el área de gestación y de 

maternidad, los demá:::;: los tienPn en la oficina y semanalmente 

ld información de todos los registros es llevada las 

.Jficina:::;: centrales en donrl~ se capturan y procesan por medio 

de un sb;tema de computación {Pig Champ) la informaci¿n es 

evaluada semanalmente, 

En cuanto al alimento éste es elaborado en la planta de 

alimentos propia de la empresa a la cual pertenece la granja. 

y 

AREAS CON LAS QUE CUENTA LA GRANJA: 

a) Area de Servicios y Gestación. 

b) Area de Maternidad. 

CJ Area de Destete. 

d) Area de Encarrilamiento (Crecimiento). 

e) Area de Engorda (Finalización). 

ta evaluación de la granja visitada se realizó por áreas 

cubriendo los siguientes punt.os: 

a) Programa Genético 

bi Programa de Alimentación 

e) l'rograma Sanitario. 

dJ Programa de Manejo 

e) Instalaciones. 

f 1 Parámetr~s de Producción, 
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pie de cria e hlor:ntifi _·adas con arete de color verde, las 

cuales posteriormente se inseminarán con raza Duroc. 

La may<Jría de loz animales, resuttado rie esta cruza, se 

mandan a rastro¡ sólo algunas hembras se seleccionan para 

completar el porcentaje de reemplazo~ calculado, a estas 

hembr~~ se l~s iUentif ica con arete de color naranja. 

Esquema del Sistema de Cruzamiento. 

arete amaL·illo 

HEMBRA X ,MACHO " ' blanco / " / 
HAMP 

arete 

HEMBR~- '- X/ MACHO YORK 

arete verde . ' 

HEMBRA X MACHO DUROC 
' / 
-~// arete naranj-3 

HEMBPA MACHO YORK 

El porcentaj~ a~ desecho que se maneja es de más del 100~ 

anual, y se pretende llevar acabn acabo un cruzamiento alterno 

terminal, la introducción de material genético es p0r medio 

de inseminación artificial en un 100% . 
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V. - ANALISIS Gt:!IERAL POR AREAS 

SERVICIOS. 

Prcgram3 de Alimentación. 

A los animales que están en el área de servicios, tanto a 

hembras como a machos se les dan 2 Kg de alimento (14'\ PC) 

repartidos Kg por la mañana y Kg por la tarde, la 

presentación del alimento es en forma de pellet. 

A las cerdas recten dest.etadas no ~e les da alimento el 

primer dia posdestete, al segu.ndo dia se les da a libre acceso 

hasta que son servidas. 

Programa de Sanidad. 

A la semana de estancia en el área de adaptación se 

inicia el calendario de vacunación, que es como a continuación 

se indica: 

Primera semana - Fiebre Porcina Clásica. 

Segunda semana - Erisipela. 

Tercera semana - Parvo - Lepto. 

Las hembras son desparasitadas <31 entrar al área de 

servicios con levamisol. A los sementales se les vacuna igual 

que a las hembras cada 6 meses todas al mismo tiempo: 

Primera semana - Fiebre Porcina Clásica, 

Segunda semana - E~isipela. 

Tercera semana - Parvo - Lepto, 
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En los corrale::; de loe sementales las ex~r~~~s son 

recogi.Jas ñiari~'\n,ent..: y cada .:;emo:in3 ::;on !¿,,va.-Iu::;, 'o rni.;mo 

sucede con lo~ C(·rral~s de l3S hembras en el érea de 

adaptación y de de~t~te. 

Pt·ogran1a de Mane-jo de las Hembras: 

La~ hembras son seleccionada~ a lo~ 195 d1ds en prom~dio 

y con un pe::;o aproximado de 85 Kg, l..i. estancia en el áred de 

adapt~cinn e5 ñe semanas, llegando al término Je e~te 

pP.rió<lc. con ur. peso d.e 115 Kg aproximada.mente, las h·=rtbras zon 

detect~das al primer calor y son servidu~ a las 12 horas 

posteriores con insemlnacion artificial. 

Los calores son detectados por la mañana y por la tarde 

paseando al semental en el corral d~ las hembra.:;, el macho se 

deja dentro del corral por 15 minutos para que realice la 

detección. po~teriormente son agrupadas y llevadas al área de 

gestación en jaula. 

Instalaciones. 

Lo:: reeplazo~ ze er•cuentran en 10 cort"ales •:on 9 hembras 

en cada uno, La superficie de cada cor~al es de 28,69 m2, un 

total de ZBfi.9 m2 por nave, con un espacio pnr hembra de 3.18 

m2. 

Se tie~en 32 sementales los cuales se Pncuentran dentro 

de de los corrales de las hembra'3 en a.Japtación y destetadas, 

el corral es d~ tubular d~ 5.51 m2 de supe~ficie, Lo3 demá3 

sementales se encuentran en otra nave corrales de 13.0S m2 ,no 

cuentan con comedero y tienen bebeñero de chupé-n, la alt.ura de 
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t~~ bdrdas Je lo: corrale~ es de 0.90 m. El manejo de excretas 

ze re~l1za por medir, d~ decli•1e el cual va hacia una canaleta. 

Programa de M¿¡nejo de los Sementale:::: 

Los sementales ~on utilizados una vez por semana, 

inicia!ldo su activid'"1d a los 10 meses. Las c-3.usas de desecho 

de los :::ementales :::on : falta Ue 1 ibidQ e inadecuada detección 

de calores asi con,o problemas locomotores, longevidad {más de 

3.5 año~) y exce$o d~ peso. 

Programa ~e Manejo en el Area de Servicios: 

Una vez que las h~mbras bajan de maternidad, pasan a los 

corrales de hembras destetadas y se agrupan de e a 10 hembras 

pvr corral aqui permanecen 5 a 7 días, cuando :::on detectadas 

en calor pa~an al área de gestación en jñula y son inseminadas 

en 3 ocasiones. 

GESTACIOll. 

En esta área se cuenta con 54.2 hembras las cuales se 

mantianen: unas en jaul~s individuales y otras en corrales. 

Programa de Alimentación. 

Las hembras recibi:-n alimento balanceado en pel let con 14.•i. 

PC dándose 2Kg diarios, repartidos 1 Kg en la mañana (8.30 am) 

y Kg por la tarde {3 pm), por medio de un sistema 

semiautomático. Esta cantidad se les da d~sde que son servidas 

hasta 30 dias antes del parto luego se aumenta a 3.5 Kg con 

alimento p~letizado para hembras lactantes, hasta 1 dia antes 

del parlo que ~e les retira totalm~nte. 
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Programa <le Sanidad. 

La::: herr.bras son vucunat..las centré!. Eri!-;ipela a los 70 di :as, 

tS •.Has desputs se tes aplica la bacterinn .Je E.coli. 

El lavadiJ de la sala ~s diario y la eliminación de-

eY.creta!; es 

fermentaclón, 

por canaletas, de ahi pasan a la fosa de 

Hay tapete sanitario con cloro como 

desinfectant~, en cuanto a la desparasitación se realiza cada 

6 meses con ivermectinas. 

Programa rle Manejo, 

Se aplica un tratamiento de vil3minas A,D,E, S ml por 

hembra, el diagnóstico de gestación se realiza a los 21 dias, 

¡;>aseando al semental para detectar la repetición de calor y 

visual a los 60 días. 

A los 84 dia~ son lrdsladados a corr3les donde son 

a9rupa1las por tamaño distribuidas de a 10 hembras por 

corral, permaneciendo 30 dias, y 3 dias antes del parto se 

bañan subiéndo~c posteriormente a la maternidad, 

Instalaciones. 

Para esta área se cuenta con 4 naves, una con 400 jaulas, 

otra con 60 jaulas; las jaulas tienen las siguientes 

dimensiones: 0.65 m de ancho por m de largo y 1 m de alto, 

~stas son de tubo <le 1" de diámetro. 

En ld nave de 400 jaulas el comedero es ti~o canoa y es 

utiliza~o también como bebedero, las jaulas eotán distribuidas 

en 5 filas de 80 cada una, ~epara<las por un pasillo central de 

2,80 m y pa~illos ~ntre las filas de 0,85 m el techo ~s de dos 
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aguas, con una altura máxima de 5 m y una altura menor de 2.45 

m. 

La nave de 60 jaulas tiene comedero individual tipo canoa 

y bebedero de chupón, el piso presenta un declive del 6'\. y las 

excretas son eliminadas por medio de canaletas de 0.30 rn, las 

jaulas se encuentran dist~ibuidas en dos filas de 30 jaulas 

cada una, con un pasillo central de m , tiene un techo de 

dos aguas con una altura mayor de 5 m y una altura menor de 

2.5 m. 

Naves de gestación en corral: una de ellas cuenta con 16 

corrales con las siguentes dimensiones: 5.6 m de largo, por 

4.75 m de ancho y la altura de las bardas de 1 m, contando con 

un área de slat de concreto de o.es m, utilizando comedero de 

tolva de bocas de 0.27 m de diámetro y bebederos de chupón. 

La otra nave de gestación en corral cuenta con e corrales con 

las siguientes dimensiones: 11.20 m de largo por 7.35 m de 

ancho y la altura de la barda de 1 m, no tiene comederos, 

cuenta con 2 bebederos de chupón, la elimiración de excretas 

se realiza por medio de dos canaletas ubicadas en los extremos 

de los corrales, uno en el área limpia y otro en el área 

sucia. El techv es de dos aguas, la altura mayor es de 3,44 m 

y la menor es de 2.05 m, el área sucia está delimitada del 

área limpia por una barda de m de ldrgo y 1 m de alto, 

teniendo de una ::ouperf icle de 41 ml de área sucia y 41 mz de 

área limpia. El piso tiene un declive de 3,, 
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MATERNIDAD 

Progra~a de Alimentación, 

Un rl1a antes del parto se le~ quita el alimer.to a la3 

hembras, después del parto el alimento es a libre acceso 

repartiendolo en la mañana y por la tarde, la presentación es 

en pellet con 14% de proteína. 

A los lechones se les empieza a dar el alimento a los 10 

a 12 d1as de edad, este está compuesto de un sustituto de 

leche con saborizante {choco t) en un SO% de inclusión y con 

un 27'\ de PC, el otro SO% del alimento es a ba~e de maiz 

principalmente. Se les da una cantidad aproximada de 200 gr 

por camada, solo para que lo prueben y se va incrementando 

según sea su congumo. 

Programa de Sanidad: 

El programa de vacunación es el siguiente: 

15 días despuCs del parto: Parvovirus t.eplo$pira y 

Erisipela. 

28 dias después ñe) parto: Fiebre Po~cina Clásica. 

Las instalaciones son lavadas y desinfectadas cada 30 

días con una máquina hidráulica a presión y con cloro, 

dejándose descansar durante dia~. Se cuenta con tapete 

sanitario con cloro a la entrada de cada maternidad, las 

excretas en ésta area se <lesalojan por medio de fosa anegada, 

la cual es vaciada tres veces por semana hacia un canal, de 

ahi pasan a la fosa de fermentación; también son recojidas las 

excretas de la cama tres veces al dia en forma manual. Se 

cuenta con un extractor de gases para sanear el ambiente que 
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se crea por la fO$d anegada, El cambie del tapete zanitario se 

realiza diario. 

Programa de Manejo: 

Se n1aneja un síztemñ todo dentro-lodo fuera. Se tiene un 

flujo de entrada de 15 hembras cada 30 días, si.enrlo este los 

dias lunes, Los partos se sincronizan con Lutalyze, sólo en 

caso de que la hembra no haya parido el día probable del 

part.o. Las hembras con problema de distocia, son consideradas 

sólo si 6 horas despues óel inicio de las contracciones no 

arrojan al lechón, por lo que se bracea a la hembra, dando 

posteriormente un tratamiento con oxitetraciclina~. 

Manejo del Lechón: 

Al tercer día de nacido se le aplica 1 ml de hierro al, 

dia 7 - 10 se le aplica otro ml de hierro y una bacterina 

contra el Mycoplasma. Del dia 10 al 15 ~e descola y se castra 

y el dia 21 se aplica bacterina contra Mycoplasma se muesquea 

a aquellas que serán seleccionadas. A los cerdos retrasados en 

ocasiones se les da algún preparado a base de aminoácidos. 

Se estandarizan l<'ls camadas al día de nacidos por tamafio, 

!os redrojo~ son separados y donados a una hembra con buena 

producción láctea, las hembras que tienen problemas al parto, 

salen de la maternidad y son desechadas, sus lechones son 

distribuidos a las demás hembras. Las criadoras con que cuenta 

la sala sólo permanecen prendidas por dos semanas, la 

lactancia dura 28 dias. 
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INSTALACIONES 

(\:ent.a con 5 nave::; ,Hv\dicias en dos !ié\las cada nave, 

tienen 1S jaulas sobre fQsa anegada, el macroclima s~ controla 

por extractores de gases y vent~nas, a lo~ lechones· se l~s 

proporcio11a calor p0r medio de calentadores a base de gas y se 

les prnpor1_·lona una tabla .;orno cama. Las jaulas tienen lRs 

=iqu1entes dimenaiones 1.50 m de ancho po 2.30 m de largo, su 

pi.;o es de malla ttenzada, teniendo un espacio para la hembra 

de 0.57 m por Z.10 n:, si~ndo tubular y elevada,.cuenta ~on un 

cernedero indiviUual de tolva. Los comederos de los lechones 

tien~n las siguientes medidas 0,13 m por 0,30 m, las naves 

pre.::;entan un falso plafón de 3,05 m de 5 m de altura, pasillos 

laterales de 1.5 m y pasillos de fondo de la nave de 3 m y 

1.14 m. La nave cuenta con 3 ventanas de z hojas de 0.70 m por 

1 m sólo a un costado .Je la nave a la altura de Z m. 

Las principales causas de mortalidad de los lechones son: 

aplast.ados, bajos de peso y diarreas. ~10,4'\.). 

DESTETE 

Programa de Alimentación. 

Las dos primeras ~emanas se da olimento Choco 1 en un so~ 

de inclusión y 2.7'\ de prot.eina cruda, luego se da Choco 2. con 

50'\ de inclusión y 17'\. de proteína cruda, el alimento Choco 2 

se proporc i onc\ hasta finalizar e 1 destete. Los comederos son 

de tolva y con capacidad para dias de alimento, el 

traLJójador pa~a Z veces al dia para bajar el alimento de los 



comederos. Siendo su alimentación libre acceso hasta 

finalizar ésta ~tapa. 

Proyrama de Sanidad, 

Cuando los animales entran a la sala se desparasitan con 

ivermectinas. A los lS dias de edad se aplica la vacuna de 

fiebre porcina clásica, 15 dias después la bacterina de 

Pasterela y Ha~mophilus, posteriormente a los 70-80 dias, la 

la segunda aplicación de la vacuna contra fiebre porcina 

clásica. En ~aso de diarreas se da una aplicación eral de 

espectinomicina durante 

se aplica lincomicina o 

días, si no responde al tratamiento 

ampicilina I.M. a toda la carr.ada; 

además, cuando se presentan problemas de tipo respiratorio se 

aplica gentamicina, estreptomicina o baytril. 

La eliminación de excretas es diaria en lodos los 

corrales y sólo ~e lava cada semana, las excretas salen por la 

canaleta y de ahi a la fosa de fermentación. Cada nave cuenta 

con 2 tapetes sanitarios con cloro y las instalaciones sun 

lavadas y desinfectadas cada a semanas. 

Programa de Maneio. 

Lo~ animales se letifican por tamafio, agrupándose 10 

animales por corral,entran a los 28 dias de edad y con un peso 

aproximado de S a 6 Kg. El control del macroclima es por medio 

de calentador~~ de gaz los cuales sólo trabajan por 2 semanas, 

además les proporcionan una cama de madera a los lechones, 
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Instalaciones 

Para é~ta área se cuenta con 5 naves. Cada una tiene 54 

corrale~ elevados, con las sigui~nte~ dimensiones: 1,35 m de 

ancho por 2.73 m de largo, siendo la altura de la pared del 

co1.rol de 0.76 m, el piso de éstas, es en algunas naves de 

solera, en otras de malla trenzada y en otras de malla 

trenzada con cubierta de plástico, algunas naves tienen 

comedero de tolva ne bocas de 0.14 m de diámetro y otras con 

comederos colocado~ en ambos extremos del corral con 3 boca~ 

de 0,14 m de diámetro. 

En algunos corrales los bebederos se encuentran en un 

extremo del corral y en utros, en el centro. Las naves cuentan 

con 14 ventana~ distribuidas, en todas las paredes. Cada nave 

cuenta con -1 calentadores a los extremos y un falso plafón a 

la altura de 3.4 m. 

Causas de Mortalidad. 

En e:.:;tas nrtvas observamns los siguientes problemas: 

diarreas, epidermiti:; exudativa, retraso cm el cre..:imiento, 

neumonías y abscesos. 

ENCARRILAMIENTO (CRECIMIENTO) 

Programa de Alimentación. 

Se propotciona alimento medicado con lincomicina con un 

ltf\. de PC a libre acceso, El alimento es admínist.rado según el 

cons\llllo que observen, 
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Programa de Sanidad. 

La limpieza de los corrales se lleva a cabo recogiendo 

las excretas di~riamente, este manejo se realiza por medio de 

canaletas y de ahi pasan a la fosa de fermentación. 

Programa de Manejo. 

Hay programa todo detttro - todo fuera, los animales se 

agrupan por corral como permanecieron en el destete. Entran 

con un peso promedio de 25 Kg, los retrasados se agrupan en un 

solo corral dándoles alimento de destete hasta que se 

recuperen. Se realizan tratamientos individuales a los 

animales enfermos. 

Instalaciones. 

Para esta etapa se cuenta con 4 naves cada una con 48 

corrales tipo verandah, con 10 cerdos en promedio por corral, 

con las siguientes dimensiones: 6,87 m de largo por 1.90 m de 

ancho, con piso de cemento y canaleta de 0.30 m para manejo de 

excretas, con un pasillo de manejo de 1.10 m, con techo de dos 

aguas con una altura mayor de 3.2 m y una menor de 2.5 m. Cada 

corral cuenta con un comedero de tolva con cuatro bocas de 

0.20 m de diámetro y 2 bebederos. 

Causas de Mortalidad. 

Las principales causas de mortalidad en ésta área son: 

Haemophilus, 

Hemorrágica, 

Ojo Azul, 

Disenteria 

Pasterelosls y Mycoplasmo~is. 

Neumonia 

Porcina, 

Enzoótica, 

Rinitis 

Enteritis 

Atrófica, 



ENGORDA (fINALIZACION) 

Proqrama ~e Alimentación. 
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El alimento se da a libre acceso con 14 'de PC, este se 

suministra cada tercer dia. 

Programa de Sanidad. 

La recolección de excretas es manual y el lavado se 

realiza diariamente. En las naves se eliminan las excretas por 

medio de flush tank. 

Programa de Manejo. 

Se realiza un sistema todo dentro-todo fuera agrupándose 

30 animales por corral. 

Instalaciones. 

La explotación cuenta con 13 naves para la engorda. 

Dentro de las naves hay diferentes tipos de corrales: 

Naves 23 y 24 tienen las siguientes dimensiones: 5.6 m de 

largo por 4.75 m de ancho con una charca de 0.85 m, un pasillo 

central de 1.10 m, comedero de tolva permanente con 6 bocas de 

0,27 m de diAmetro presentando 2 bebederos en linea. 

Naves 19, 20, 21 y 22 presentan las siguientes dimen

siones: 2.S m de ancho por 6.4 m de largo con zona de slat de 

concreto de 2.10 m, comedero de tolva fijo de 6 bocas de 0.27 

m de diámetro y con dos bebederos de chupón, un pasillo de 

1.4.0 m de ancho. 

Na•1es 15, 1h, 17, 18, A, 6 y C presentan las siguientes 

dia.ensiones: 11.20 m de largo por 7.35 m de ancho. 

Las naves tienen un Lecho de dos aguas el cual mide en su 

altura mayor 3.44 m y la menor de 2.05 m, el área limpia es 



delimitada del área sucia por una barda de 6 m de l~rgo y 1 m 

de alto, el piso tiene un declive del 3~• , se tien~ una 

superficie de 41 mZ de área limpia y 41 mz de área sucia, hay 

tolvas con bocas de 0.27 m de diámetro. Debido a que estos 

corrales son abiertos tienen cortinas de pldstico para evitar 

corrientes de aire. 

Causas de Mortalidad. 

Ojo Azul, Mycoplasmosis, Haemophillus, 

Disenteria Porcina, Enteritis Hemorrágica. La 

mayor en animales retrasados y 

Pasterelosis, 

mortalidad es 

débiles. 



VI.- MANEJO DE PERSONAL 

La granja cuenta con los siguientes servicios: oficina, 

baño para trabajadores, pozo y cisterna de agua, bascula, 

bodega para almacenar alimento, taller de mantenimiento, 

transporte para personal, área de necropsias, lagunas de 

fermentación y camionetas de la empresa. 

Por otro lado los medicamf:!nt.os son adquiridos en 

laboratorios privados y algunos son elaborados en el 

laboratorio de la empresa, 

Dentro de 1os servicios administrativos con los que 

cuenta la granja podemos citar: ~n asesor en el área de 

reproducción, uno en el área de genética y uno en el área de 

nutrición, ademas hay un médico veterinario responsable de la 

granja, y finalmente cuenta con 21 empleados distribuidos de 

la siguiente manera: 

a) Are a de Servicios y Gestación 

b) Are a do Maternidad y Destete 

C) Are a de Engorda e 

d) Area de Mantenimiento 

e) Velador 

f) Chofer 

91 Secretaria 
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De todos los empleados con que cuenta la granja a los 

únicos que se les proporcionan incentivo~ son: a los de 

maternidad en base al número de lechones destetados; en 

servicios y gestación en base al porcentaje de fertilidad y 

por el número de hembras a parto 
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ORGANIGRAMA 

liiSE:soR / /AsEsoR -J, 
L.".:NETIC':__J L~ICION 
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L__;__ ______ i _________ . __ J 
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VIII.- SISTEMAS DE COMERClALlZACION 

Los animales al ser finalizados no son comercializados, 

ya que el grupo al cual pertenece la granja cuenta con rastro 

y empacadora propios. Cuando la empresa requiere de animales 

~olo habla a la granja y pide el número de animales que 

necesite, Por lo que algunos cerdos perrnanecen más de 6 meses 

hasta que son enviados al rastro. 



31 

RESULTADOS 

1) CA1culo de espacios 

se realizó el c6lculo de espacios en toda la cranJa seCl)n 

los apuntes del II Seminario de Titulación, en base al prolledio 

de he•bras de 1a granja. 

CUADRO 1: Ce11paración de la capacidad de las inatalaciones 

presupuestada con respecto a las reales. 

AREA DIAS DE I AMI I CORRALES #CORRALES 
PllRHA HALES O JAULAS O JAULAS VARIACiotl 
Nl!NCIA REAL CALCULADO 

GESTACIOll 100 512 460 512 - 52 
IN JAULA 

GESTACIOft 11 54 24 4 20 
lllt CORRAL 

SERVICIOS 14 71 30 16 14 

MATERNIDAD 33 169 150 169 -19 

DKSTllTll 63 2723 270 305 -35 

ENCARRILA- 28 2723 96 104 - e 
MIENTO 

l!llGORDA 63 2723 64 94 - 30 
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cuadro No. 2 : Metros cuadrados proporcionados a los animales de 
acuerdo al presupuesto, en las areas de engorda. 

AREA 1'12 EN BASE A 1'12 VARIACIOll 
EN BASE A INVEllTARIO NECESARIOS 

PRESUPUESTO DE GRANJA 

DESTETE 0.29 0.44 0.33 - 0.04 

ENCARRI 0.46 1.43 o.so - 0.04 
LAl'IIENTO 

FINALIZACION 0.67 1.21 1.00 - 0.33 
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CUADRO No 3: Inventario Por ~reas para conocer la población 
actual de la explotación. 

AREAS POBLACIOM POBLACIOIC 1' DI! 
REAL CALCULADA VARIACIOH 

Sl!RVICIOS 139 66.73 51.99 

GISTACIOH 529 551.00 - 4.1 

llATl!llllIDAD 150 152.00 - 1.3 

RDMPLAZO 69 45.36 34.26 

DISTITI! • l. 779 1474 17.14 

INCARRILAMHNTO 875 1326 - 51.5 

l!HGORDA 2.252 1286 42.89 

TOTAL 5.793 1273 
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CUADRO 4: Confor•aciOn general de las cerdas tomando al azar un 
30:11. 

CLASIFICACION ' DE HEMBRAS PORCENTAJE 

1.0 26 11.55 

1.5 se 25.77 

2.0 81 36 

2.5 45 20 

3.0 15 6.6 

se evaluaron 255 cerdas to .. ndose en cuenta la claaif icac16n 
dada en el II Seminario de Titulación. 



,,. 
del 

hato 

40 

CLASIFICACION DE HEMBRAS EN BASE A SU 

CONFORMACION FISICA 

e 1 asif11cocid'n 
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CUADRO No. 5: Estructura del Hato. 

, DE PARTO I DE HEMBRAS PORCENTAJE 

1 67 34.25 
-

2 46 16.71 

3 41 16.14 

4 20 7.67 

s 17 6.69 

6 13 5.11 

7. 21 6.26 

6 B 3.14 

9 1 .39 

Se evaluaron 254 he•brae (33•> del pie de oria. 



·~ 

2 

ha lo 

ESTRUCTURA DEL HATO EN BASE AL 

No. DE PARTO 

2 4 6 7 8 9 

No. •• parto 
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CUADRO No. 6: Evaluación de la presentación de diarreas en 
•aternidad, en relación al núaero de parto de la heabra. 

' DE PARTO I DE CAMADAS PORCENTAJE 
AFECTADAS 

1 87 30.61 

2 46 22.44 

3 41 20.40 

4 20 2.04 

5 17 4.08 

6 13 10.20 

7 21 6.12 

8 8 2.04 

9 1 2.04 



PRESENTACION OE DIARREAS EN BASE Al •• No. 

:50 DE PARTO 

d& 

camadaa 

a fec tada1 

2 4 ti 7 9 

No. da parto 
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CUADRO No. 7 : Porcentajes de diarreas en lechones en relación a 
la edad del lechón. 

EDAD DE LOS I DE CAMADAS PORCENTAJE 
LECHONES 

1 - 7 DIAS 13 26.53 

8 - 14 DIAS 6 12.24 

15 - 21 DIAS 26 57.14 

22 - 28 DIAS 2 4.08 



do 

camadas 

atictadoa 

PRESENTACION DE DIARREAS EN BASE 

A LA EDAD DE LOS LECHONES 

Dios d1 edad 
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se realizarón dos necropsias en la granja, encontrandose 

las siguientes lesiones: 

Caso No.l Historia clinica sexo hembra, con un peso 

aproxi•ado de 65 kg. el animal habia sido tratado por 

problemas respiratorios con Emtryl desde hace 30 días sin 

tener una mejoría. 

Lesiones: se encentro edema aubcutaneo en la región 

ventral, adherencias y precencia de grasa en cavidad toracica, 

fibrina, hidropericardio y abscesos ocupando un 757. del pulmOn 

derecho, el pulmón izquierdo da~ado en un 1001., peritonitis, 

hepatomegalia y esplegnomegalia y el higado cOngestionado. 

Diagnóstico pree:untivo: Pleu1·oneumonia por Actinobaci llus 

eleyroneumoniae 

Caso No. 2 : En la historia clinica se informo que hay un 

gran número de casos similares desde hace 6 afios, por lo cual 

en la actualidad estan dando tratamientos con Baytril, además 

de que se aislo ~inobaeillus pleuroneumoniae (por medio del 

labortorio), el cual es altamente sencible a la Rifampicina, y 

el Baytril es medianamente sensible. 

Fué un animal de 28 kg de peso, hembra 

Lesiones: epistasis, adherencias en cavidad torácica, 

hidropericardio, fibrina en pleuras, puntilleo negro en 

ganglios retrofáringeos, un daño pulmonar de 93%, secues~ro 

sanguineo en pulmón, manchas de leche en higado, ganglios 

mesentéricos aumentados de tama~o. 

Diagnóstico presuntivo: Pleuroneumonia por Ak~cillus 

lliuroneumoniae 
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OISCUSION 

los resultados obtenidos al evaluar la granja 

podemos señalar algunos factores que afectan la productividad 

dentro de la granja: 

Uno de los principales problemas observados en la sala de 

maternidad fué la incidencia tan alta de diarreas. Las camadas 

que se encontraron más afectadas fueron las de alrededor de 

tres semanas de edad {32.6~) y las pertenecientes a las cerdas 

de primer y segundo parto (53~). La diarrea va de una 

apariencia pastosa hasta ser liquida de color amarillento, los 

lechones mAs afectados se observaron muy deprimidos, estos 

factores, aunados al echo de que los lechones no respondian al 

tratamiento con antibióticos, son sugestivos de un problema de 

coccidiosis. 

Por 

inclusión 

lo tanto, como medidas de control, se recomienda la 

de coccidiostatos {Amprolium} en el alimento de las 

cerdas gestantes, unos diez dias antes del parto y realizar una 

adecuada limpieza y desinfecciOn, ya que se observo que de 

algunas jaulas no se retira el excremento de la cerda y que en 

ocasiones destetan a la cerda que pario primero para poder 

introducir otra cerda próxima a parto, en la misma jaula, 

dichas medidas de control también han sido mencionadas por 

Fuentes y PiJoan (7). 

También se recomienda tener un mejor control del ambiente 

dentro de la sala de maternidad, ya que se observo que dentro 

de la sala se forman corrientes de aire, las cuales llegan en 
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forma directa a los lechones, principalmente por el piso de la 

jaula que es de rejilla. 

Bañar perfectamente a la cerda antes de entrar a la sala 

de maternidad, ya que los corrales de gestación estén muy 

contaminados y de aquí pueden acarrearse una serie de 

problemas 1 entre ellos, coccidiosis. Algo de suma 1.mportancia 

según Fuentes (7) y Taylor (18), es el manejo de un sistema 

todo dentro-todo fuera y como se mencionó con anterioridad éste 

no es realizado adecuadamente en la explotación. 

En las naves de destete el principal problema es la 

humedad creada por la gran cantidad de agua utilizada para 

lavar esto aunado al funcionamiento de los inyectores de aire 

caliente y al mal funcionamiento de los extractores de gases, 

todo esto provoca cierto grado de tensión en los cerdos por lo 

que se inmunodeprimen y son más susceptibles a cualquier 

infección. 

También es importante seftalar el hacinamiento que hay en 

algunas corraletas, ya que esto también causa tensión. 

Para el control de éste problema se recomienda tener un 

buen funcionamiento tanto de inyectores, como de los 

extractores de gases y disminuir la cantidad de agua empleada 

en el aseo de la nave. Además se debe tener un buen 

mantenimiento de las corraletas para evitar que los cerdos 

pasen a otras corraletas. 

La presencia de pleuroneumonia causada por Haemophilus 

Q]s.uroneumoniae, repercute grandemente en el número de cerdos 
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finalizados, ya que afecta en forma mas severa a los cerdos en 

la etapa de crecimiento {encarrilamiento) y finalización. 

Como se observo al analizar los parametros productivos de 

la granja, además ésto también ha sido reportado por Garcia y 

~obo re). 

Los parámetros analizados se ven alterados por el 

recrudecimiento reciente de la enfermedad (aunque la enfermedad 

ha estado presente en el 

aproximadamente) que provocó 

trasladados a otra explotación. 

hato desde 

que algunos cerdos 

afios 

fueran 

También se observó este retraso en los animales sobre todo 

en los lotes más afectados por el problema respiratorio. 

En el área de crecimiento (encarrilamiento) el tipo de 

naves permite que se formen corrientes de aire dentro de estas, 

ademas se observó que no se manejan en forma adecuada las 

maderas que cubren el corral. 

Se recomienda que para la prevención y control de la 

pleuroneumonia se corrijan los problemas de instalaciones.es 

decir, dar mayor altura a la barda de la nave, construir la 

barda divisoria dentro de los corrales, manejar (abrir y 

cerrar) las maderas que cubren los corrales, evitar los cambios 

bruscos de temperatura, también con el manejo adecuado de las 

tapas, las recomendaciones anteriores han dado buenos 

resultados según Fuentes (7), Nicolet {121 y Taylor (18). 

La pleuroneumonia es una de las principales causas de 

mortalidad en la granja y esto se confirmó al realizar dos 

necropsias, teniendo como resultados que en uno de los cerdos 
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hubo un 97f. de lesiones pulmonares clésicas de pleuroneumonia y 

en el o~ro cerdo hubo un so?.. Aunado a esto la información 

proporcionada por el M.V.Z. encargad~ de la granja. 

La presencia de diarrea mucohemorragica (chorro negro. 

segun lo informaron los trabajadores) y cerdos emaciados, 

princi~3lmente en los corrales de crecimieneo {encarrilamiento) 

y en los de engorda es sugerente de disenteria porcina 

(provocada por In:Q.Ql'I~ hvodisenteriae}, que es probablemente 

la enfermedad entérica que causa roés dafto económico en estas 

etapas de desarrollo del cerdo, ya que provoca retraso en el 

crecimiento y aumenta el gasto por concepto de medicamentos, 

esto se observo al realizar la evaluación tanto fisica como de 

los·parAmetros. 

Como medida de control se recomienda tener un aislamiento 

adecuado de la granja, ya que esta granja esté cercana a otras 

granjas, no tiene vado sanitario a la entrada: también se deben 

extremar las medidas de limpieza y desinfeccion ya que se 

observó que en las áreas de crecimiento y de engorda los 

corrales estan muy sucios y que no tienen un buen desalojo de 

excretas. 

También es de suma importancia el control de roedores ya 

que estos actUan como vectores y andan por toda la granja, 

además, es esencial el aislamiento y el tratamiento de todos 

los animales que ingresan a hato como pié de cria, con el fin 

de que produzcan resistencia a la infección. esto ha sido 

realizado en estudios llevados a cabo por Harr1s (9) en los 
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cuales ha obtenido bueno~ resultados. y como resultado de 

estudios hechos Por Garcia (8). 

Los cerdos afectados por disenteria porcina en su forma 

aguda y que se recuperan crean inmunidad por lo cual quedan 

resistentes a la reinfección y el cerdo medicado no tiene 

oportunidad 

recaidas. (9) 

de crear inmunidad natural por lo que sufre 

Otro problema presente en la granja y el cual afecta en 

forma significativa algunos parámetros es la enfermedad de ojo 

azul. en base los resultados obtenidos al analizar los 

parámetros productivos de la granja, se ve que ésta infección 

provoca un aumento en el número de repeticiones. una 

disminución de la fertilidad, una disminución del numero de 

lechones nacidos vivos, aumento del porcentaje de momias y 

aumento en el número de lechones nacidos muertos 

principalmente, lo cual coincide con lo reportado por Carre6n 

(3) y Hernandez ClO) 

Ademas también se vió que estos parámetros se ven 

mayormente afectados en las hembras más jóvenes del hato (2-3 

partos en promedio del pié de cria} tal como lo reporta 

Stephano !17) 

Como medida de control se recomienda: tener un mejor 

control del flujo de entrada y salida de vehiculos asi como del 

personal de la granja, ya que se vio que en ésta granja entran 

y salen los vehiculos sin restricciOn alguna, al igual que los 

trabajadores que entran a cualquiera de las áreas de la granja, 



48 

ManeJ1.1r un sist.em.:i todo d-=nt.ro-t.odc.1 fuereA ya que se 

observó que en el érea de crecimiento y de engorda se van 

quedando animales retrasados por lo cual no se puede dar un 

periodo adecuado de descanso a las instalaciones posterior al 

lavado y desinfección, lo cual tampoco se esta realizando en 

forma adecuada en 

importancia el 

la granja que se evalúa. También es de suma 

desalojo de excretas el cual tampoco es 

eficiente en esta granja, 

En descripciones hechas por Carreon {3) y Martinez (11) 

sobre la enfermedad de Ojo Azul reportan que disminuye la 

incidencia de ésta en las granjas que siguen las anteriores 

medidas de control. 

En el area de gestación la administración del alimento no 

es adecuada ya que a algunas cerdas se les proporciona menor 

cantidad (0,600 Kg.) y a algunas otras se les proporciona hasta 

1.200 Kg, dos veces al dia, este inadecuado suministro de 

alimento ha provocado que las cerdas no tengan una condición 

fisica uniforme, al evaluar ésta se encontró que alrededor del 

70~ de las hembras tenian una mala conformación corporal. Esta 

situación puede agudizar los mismos parémetros afectados en la 

enfermedad 

tanto, un 

fertilidad 

del Ojo Azul como son: muerte embrionaria, por lo 

aumento de repeticiones. disminuciónm de la 

y lechones nacidos muertos. Esto también ha sido 

reportado por Garcia y Lobo (8). 

Según loa apuntes del II seminario de titulación, el 

alimento se debe restringir a 2 Kg durante el primer tercio de 

gestación, ya que para el segundo tercio se aumenta a 3 Kg. y 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

HD DEBE 
WBUDIEGA 

para el alUmo tercio se le disminuye a 2.5 Kg., esto claro 

dependiendo del estado fisico en el que se encuentra la cerda, 

como posible solucion se recomienda el uso de recipientes 

adecuados (con medidas exactas) y también hacer una evaluación 

de las cerdas en base a su 

proporcionarles la cantidad 

necesidades. 

constitución.:;,isica con el fin de .-6 
a~t:uada. .d~ alimento según sus 

·--· 
En base a lo expuesto anteriormente se concluye que es 

indispensable tener un mejor control de manejo zootécnico, 

inmunológico y terapéutico en todas las áreas de la 1ranja con 

el propósito de disminuir el grado de incidencia de 

enfermedades. Ya que estas inciden de manera importante en la 

productividad de la explotación: dado que se observó que la 

mortalidad es muy alta, además, de que los cerdos están 

tardando mAs dias para que llegar al peso de rastro, ambos 

factores han provocado que no haya un flujo correcto de los 

animales en la granja. 
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