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RESUMEN 

DE JESUS JASSO Ma. DEL ROCXO. Evaluación integral de una 
gr•nja porcina lechonera en Perote, Estado de Veracruz: III 
Seminario de Titulación en el Area de cerdos (Asesorada por 
de la MVZ Ma. de Lourde• Hern6ndez Muftoz~. 

E•ta granja fu6 construida bace 15 aftos, Ubicada en el estado 
de Veracruz en el MUnlclplo de Perote, que cuenta actualmente 
con 193 vientres, es productora de lechones los cuales mandan 
despu6• de destete a una granja engordadora en San Luis 
Potosi perteneciente a la misma empresa; antes era una granja 
de ciclo completo. La granja cuenta con una piara dividida 
en hato núcleo y hato comercial. La siguiente evaluacl6n 
consistl6 en hacer un análisis de los aspectos de producción 
como son: Sistema de manejo, Alimentacl6n, Sanidad, Programa 
genético, y Funcionalidad de las instalaciones con las que 
cuenta la granja para determinar la repercusión que tienen 
6stos sobre sus parámetros productivos, encontrándose que 
éstos superan lo presupuestado observindose que no mantienen 
el mismo número de hembras de la piara por periodo; también 
se encontró que el porcentaje de mortalidad en lactancia es 
alto en el hato núcleo debido a problemas de instalaciones. 
De acuerdo al programa genético no se lleva un control 
adecuado y ésto repercute también en los par•metros. En 
cuanto a instalaciones, ya están muy deterioradas ocasionando 
problemas en los animales como son: locomotores en las 
helftbraa y machos. Debido a la adaptación de instalaciones 
mezclan animales en una sola nave lo que llega a ocasionar 
problemas. 



INTRODUCCION 

La porcicultura al inicio de la década de los ochentas 
ocupó el primer lu9ar en el abasto nacional de carne, 
poalci6n que cada dia reaf irm6 a pesar de la reducción del 
inventario de ésta eepecie ( 10 ) 

En la actualidad la Industria Porcicola Nacional ha 
presentado grandes cambios, por el incremento en la demanda 
de productos de origen animal, a los altos costos de 
operación y la escasez de insumos, que reducen el margen de 
utilidad, asi como el incremento de la demanda que afecta a 
la porcicultura; entre otros factores es el clima, la 
disponibilidad de materia prima, asi como las polltlcas del 
Pais como son: 

El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico 
(P.E.C.E.) que ha inhibido los precios reales de muchos 
productos, ocasionando asi la quiebra de empresas medianas y 
pequeftas, que al cerrar awnentan el desempleo y contraen el 
mercado. 

La apertura comercial unilateral de México ante el 
Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (G.A.T.T.),afto que 
desprotegi6 el sector y redujo las barreras arancelarias y 
no arancelarias. 

El Acuerdo 6 Tratado de Libre Comercio (T.L.C.), 
representa un gran obstáculo para el sector agropecuario a 
partir de 1982; ya que la integración de paises 
subdesarrollados, trae graves consecuencias económicas y de 
dependencia. Esto es más notorio si se considera que la 
economia mexicana es 25 veces menos ef tciente que la 
Norteamericana. 

Estos Bon los factores a considerar para definir una 
política en la producción de carne de cerdo, que sea 
congruente con la apertura para no dejar en condiciones de 
competencia desleal al productor Porcicola nacional ( 1 ). 

Por otra parte la producción porcina se ha conformado en 
diferentes regiones importantes, de las cuales destaca la 
zona del Bajio que comprende los Estados de Jalisco, 
Michoacan, Guanajuato y Quer6taro; la zona Sureste integrada 
por los Estados de Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, existe otra clasiflcac16n dentro de esta zona la 
cual integra los Estados de Veracruz, Hidalgo, Estado de 
M6xlco y Puebla, llamada Centro-oriental que en 1990 ocupaba 
el primer ·lugar en número de cabezas, con un inventario de 
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3'917,670 o sea el 25,9' del hato nacional• , produjo 
110,211 toneladas de carne o sea el 16.ZZ' del total 
nacional, con el que ocupó el tercer lugar en I• producción 
Esto demuestra que lo• sistemas de producc16n son 
ineficientes, debido a la prevalencia de la producción de 
traspatlo, caracterizada por la def lciencia en el uso del 
capital, con instalaciones rústicas, sin integración, con 
deficiente nutrición, escasas medidas sanitarias, predominio 
de razas criollas. ( 1 ) 

Es por ello que los porcicultores se han visto obligados 
a modificar sus sistemas de producción para obtener mayores 
utilidades al menor costo posibles, una de las funciones del 
m6dtco veterinario es detectar los problemas de cada granja 
para evitar pérdidas ocasionadas por errores de aanejo y 
adlalnlstraclón en la producción ( 10 ), 

* Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr8ulicos. 1983. 



PROCEDIMIENTO. 

La evaluación de la· granja se realizó de· la siguiente 
formas 

1.-Capt.ura d• 
Se real1z6 la 
Se lnterroq6 
•rea. 

lnformaclón. 
lnspeccl6n flslca de la granja por áreas. 
al encargado asl como al responsable de cada 

Se revisaron registros de producc16n. 

2.-Procesamlento de informaci6n: 
Se encontraron errores de manejo de alimentac16n, de 
instalaciones, de sanidad, de adminlstrac16n. 
se evaluaron los datos y parámetros con los que trabaja la 
granja. 

ANALISIS DE LA INFORMACION. 

Se detectaron problemas que afectan.actualmente en la 
granja. 

Se detectaron las diferencias de los parámetros de 
producción, comparando lo esperado con lo real. 
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OBJETIVO. 

El objetivo de la presente tesina es realizar una 
evaluación global d• una granja porcina ubicada en el 
municipio de Perote, Estado de Veracruz. 

La evaluación abarca los siguientes puntos: 

1.- Localización de la qranja. 

2.- Adecuadas rnedidas de aislamiento. 

3.- Evaluación del programa genético y avances en la 
productividad. 

t.- Determinar si es adecuado el sistema de alimentación y 
d• manejo. 

s.- An•ltsis de capacidad de instalaciones y uso, para 
determinar su funcionalidad. 

6.- Evaluación y An6lisis de los sistemas de reqistro y 
·par6metros productivos de la granja y cuales son los 
factores que afectan la producción. 
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LOCALIZACION DE LA GRANJA. 

L• granja se ubica en el municipio de Perote, Estado de 
Veracruz, esta municipio se localiza geográficamente entre 
las coordenadas extremas del meridiano 97° 06' al 97° 26.de 
lonqttud oe•te y del paralelo 19• 26'al 19º 36'de latitud 
norte; su altitud promedio es de 2,39• metros sobre el nivel 
del mar y tiene una superficie de 735.35 km2 que representa 
el 1.01' del total en el Estado de Veracruz. 

Esta reglón es muy importante, ya que aqul se forman los 
vtrtlces, de lo• rlo• Hultzllapan y Nautla por medio de 
numerosos arroyos ( 11 ). 

El clima es frio seco regular o semiseco templado con 
lluvias en verano en los alrededores de la Ciudad de Perote 
y al oeste de la Huasteca, obedece al obstáculo que forman 
las elevaciones del Eje volcánico y la Sierra Madre 
Oriental, las cuales no permiten la llegada de los vientos 
húmedos con igual intensidad, provocando que la 
precipitación total anual sea entre •OO a 500 rmn., y con una 
temperatura media anual de 1t 0 c. ( 7 ) 

El tipo de •uelo que predomina en la región es el 
regosol, altamente erosionable. 

La flora de la región, son bosques de tipo asiculipolis 
y de craairo-sulifolio, compuesta por pinos, encinos, 
matorrales con tsotes, y espinosos. 

La fauna esta integrada por diversas especies de 
animales sllvestres1 conejo, zorro, gato montes, mapache, 
armadillo, tlacuache, paloma, lechuza entre otras. 

La actividad económica es la ganaderla donde se crian 
las especies de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
destacUtdo•e la producción de este último. 

En la agricultura que se realiza en el municipio es 
dedicada al cultivo de papa, maiz, trigo, frijol, avena, 
cebada, chicharo, girasol,( 11 ). 

El municipio dispone de 91.7 Km. de carreteras, de las 
cuales 32.7 Km. corresponden a federales pavimentadas, 
17.3Km. a estatales rurales. Esta red de carreteras 
integrada por diversos tramos, uno de los cuales comunica a 
la granja es el de Perote al Cofre de Perote con 23.S km., 
con un tramo pavimentado y otro empedrado, 

La qranja colinda con el municipio de Perote el cual se 
divide en to localidades siendo las más cercanas a la 
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granja, la Ju•to Sierra, el Tecajete y Guadalupe victoria. 
( 11,7 ). 

Los servicios con que cuenta la granja son: Agua, la 
cual proviene de tres nacimientos naturales que brotan del 
Cofre de Perote y la llevan por medio de .. ngueraa de hule 
de 1ocm. de dlm.tetro que están enterradas; se almacena en 
do• cisterna• que se localizan dentro de la granja y se 
distribuye por gravedad. 

La energia •l•ctrlca depende del swninistro que ofrece 
la Comi•ión Federal de Electricidad, que proviene de la 
planta •l•ctrica de minas Veracruz. La granja cuen~a con un 
traneforaador de 25,000 watts, el cual es suficiente ya que 
tiene una carga de •s,ooo watts ( 10 ). 
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MEDIDAS DE AISLAMIENTO. 

La granj• cuenta con un barda perimetral que mide 120 m. 
de largo por 102.to m. de ancho, con una altura de 2.15 m.de 
material de tabicón con trabes y en el extremo superior de 
la barda tiene vidrio incruatado. 

Hay cuatro entradas a la granja que son de la of lcina, 
de la planta de alimentos, de la casa habitación y una 
puerta principal que funciona como acceso del personal. 

Exl•ten dos puertas para vehiculos que no se utilizan. 

A los trabajadores se les pide que al entrar se baften, 
asi como viattas y -'dices veterinarios que deaeen entrar a 
la granja; tambi"n a ·los visitantes en particular se les 
pide que no hayan visitado otra granja en los últimos dtas; 
la ropa que se utiliza es propia de la granja; tambi6n al 
salir todas las persona• se deben de baftar. 

Como medida• de control, en cada •rea existe una charola 
con cal COll\O tapete sanitario y en la entrada principal. 

El embarcadero se localiza cerca de la oficina sin tener 
contacto con el exterior, únicamente la rampa o puente de 
desembarque esta en contacto con el vehículo por fuera. El 
camión o trailer que trae los embarques se desinfecta 
perfectamente con sistema de aspersión en otro lado. 

La distancia entre los edificios es variable ya que 
algunos tienen contacto con la barda perimetral y otros se 
comunican entre si. 

La bodega se encuentra cerca de la oficina y el acceso a 
esta ea restringido solo para el abastecimiento de alimento. 

Se ubican dos granjas porcinas a 2.s m. de distancia. 

El manejo de excretas es por medio de fosas anegadas y 
loa productores de papa aprovechan el estiércol seco como 
abono para aus cultivos. 
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PROGRAMA GENETICO. 

En lo que respecta al tipo de animales que utilizan, son 
animales híbridos tales como: 
Cbester-Landrace, Yorkshire-Chester, Yorkshire-Landrace, 
Du.roc-Hampshire, con caracteristlcas maternas, en cuando a 
prollflcidad, habilidad materna, mayor conversión 
alimenticia. 

El objetivo de la granja es: 
Mantener el hato comercial y la producción de lechones, para 
enviarlos a una empresa engordadora. 

El sistema de identificaci6n que utilizan es por medio 
de muescas a todos los lechones y tatúan hembras para 
reemplazo; las hembras y los sementales son aretados. 

La piara se divide en: 
A) Hato núcleo formado por 83 hembras y ll sementales 
híbridos provenientes de otras granjas, pertenecientes a la 
misma empresa. 
B) Hato comercial compuesto por t10 hembras resultado de las 
cruzas del hato núcleo y 21 sementales híbridos provenientes 
de otras granja. 

El programa de mejoramiento gen6tico tiene como objetivo 
producir lechones con mayor peso al destete y se lleva acabo 
de la siguiente forma: 

El sistema de cruzamiento utilizado es rota-terminal con 
animales hibridos (F1), machos y hembras de razas blancas y 
las heabras re9ultado de esta cruza se aparean con machos 
hibridos de razas obscuras para obtener lechones que·ser•n 
destinados a engorda y rastro. 

Para el hato comercial se realiza una preselecc16n de 
hembras del hato núcleo desde lactancia, donde •olo observan 
caracteristicaa de velocidad de crecimiento y el número de 
tetas. 

A los 70 dias de edad se realiza otra selección 
observando · las caractertstlcas antes mencionadas y se 
aretan, una última selección se leva acabo a los 180 dtas de 
edad observando caractertsticas de conformación, aplomos, 
número de tetas implantación de la vulva, asi como· 
analizando los registros de producción de sus padres y se 
rearetan. 

El SO' de las hembras pre-seleccionadas son las que se 
quedan en la granja para incluirse en el pie de cria de la 
piara comercial, actualmente se incluyen 13.53 hembras cada 
periodo según el presupuesto. 

La distribución de la piara se describe en los anexos 
( 1 y 2 ) • 
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SISTEMA DE ALIMENTACION 

La .. terla prima se recibe cad• 15 dias, proveniente de 
San Luis Potosi; se almacen• en la bodega con capacidad para 
t72 toneladas, se estiba en costales sobre tarimas , las 
1M1teriaa primas que se almacenan sonz 
Harina de carne 
Paata de aoya 
En•r-plus 
Suero de leche 
Lisina 
Metionina 
sal 
sulfato de magnesio 
Oxitetradin 
Lamidazol 
carbonato 
Premezclaa vitamfntcas y minerales. 
El sorgo se almacena a granel en la planta de alimentos. 

Se tiene u.na planta de alimentos, cuenta coni 
Un transportador tipo bazuca 
Un molino de martillo de 2,200 RPM que muele una tonelada de 
grano por hora. 
Una ••zcladora de 510 RPM con capacidad para una tonelada. 
Dos b6aculas una para 600 Kg. y otra para 1 Kg. 

Se elaboran de • a 5 toneladas por dia, dependiendo de 
las necesidades de cada 4rea, se almacena en la bodega, en 
costales de 35 Kq. estibados sobre tarimas, correspondientes 
a l•s etapas de servicios y gestación, lactancia, 
preiniciador, iniciador, crecimiento y finalizador. 

El sistema de alimentación de cada área se lleva acabo 
de la siguiente formas 

SERVICIOS Y GESTACION. 
Hembras deatet•das, el dia del destete no se les provee 

de agua y alimento, el siquiente dia se les ofrece agua por 
la tarde, al tercer se les proporciona 2 Kg. de alimento por 
hembra/dia dividido en dos porciones, se les revuelve con 
placentas picadas y esti~rcol seco y se les proporciona 
agua. 

Oel dia del servicio hasta el dias 30 de gestación se 
les da 2 Kg./hembra/dla. 

Oel dia 31 al 60 de gestación se les da alimento 
dependiendo de la condición corporal de las hembras, es de 2 
a 6 kg./dia, dividido en dos porciones. 

El programa de alimentación estipula que del dia 61 a 92 
de gestación se les proporcionará alimento dependiendo de la 
condición corporal de las hembras, de la siguiente forma: 
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Hembras flacas 6 Kg./ hembra/dia dividido en dos porciones. 
Hembras medianas 4 Kg,/hembra/dia dividido en dos 

porciones. 
Hembras gordas 2 Kg./hembra/dia dividido en dos porciones. 

El tipo de alimento que se les proporciona desde que se 
destetan hasta eate día es de gestación, dándolo en el piso. 

Del dia 92 al 107 de gestación ae les da 2 
Kg,/hembra/dia dividido en dos porciones, el tipo de 
alimento es para lactancia el cual contiene sulfato de 
magnesio. 

El desperdicio de alimento en lactancia, preiniciador e 
iniciador ea recolectado para proporcionarlo a las hembras 
de más de 30 dias de gestación. 

SEMENTALES. 
Se les proporciona alimento de 2.S a 3 Kg./macho/dia 

dividido en dos porciones, en el piso; el tipo de alimento 
es de gestación y el desperdicio de lactancia, preiniciador 
e iniciador. 

MATERNIDAD. 
Del dia 108 al 114 de gestación se les da alimento de 

lactancia a razón de 2 Kg./hembra/dia, repartido en dos 
porcion~s, en comederos tipo tolva. 

Un dia antes y el dia del parto, no se les proporciona 
alimento a las hembras. Después del parto se les proporciona 
1 Kg./h.-bra/dia, aumentando diariamente la ración hasta 6 
Kg./bembr•/dia, repartido en tres porciones, hasta que salen 
de maternidad. 

A los lechones les ofrecen alimento preiniclador al 
quinto dia de nacidos, colocando 100 grs. de alimento en un 
comedero para lechones, se revisa diariamente y se cambia 
por alimento fresco; se les proporciona agua con 
electrolitos en galones con charolas, 

DESTETE. 
El primer dia que entran al área no se les da alimento y 

al segundo dia se les da a razón de 150 grs./lechón/dia, se 
les aumenta la ración paulatinamente, 

El dia 1 postdeatete se les proporciona 
Kg,/corral/dia. 

El dia 5 postdestete se les proporciona 9 
Kg./corral/dia, repartido en tres porciones. 

Lechones ya grandes (25/corral) consumen 13 
Kg./corral/dia, dividido en tres porciones; se revisa a 
diario el comedero y si no lo consumen se lo cambian por 
alimento fresco. 

ENGORDA Y SELECCION. 
Lechones que van a ser embarcados se pasan a esta area a 

los 70 dias de edad promedio, se les recibe con alimento 
iniciador en el piso a razón de 35 Kg./corral 60 a 70 
lechones, cada tercer dia se les proporciona más alimento. 
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Las hembras de reemplazo se les proporciona alimento 
iniciador en comedero• tipo tolva a libre acceso, se les 
clllftbla paulatlnUMtnte al tipo crecimiento y a los 126 dlas 
de edad de nuevo •• les cambia el alimento a tipo 
finalizador hasta que alcanzan 180 dias de edad. Una vez 
seleccionadas se dejan sin comer un dla y al segundo dla se 
les proporciona alimento finalizador con placentas, momias y 
fetos picado•, •• les sigue dando aliment• a razón de 2/Kg. 
/hetlbra/dia por 30 dia• mA• y se realiza el camblo de 
alt .. nto tipo 9e•taci6n racionado. 
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SISTEMA DE MANEJO. 

El manejo se realiza por áreas de la siguiente forma: 

SERVICIOS Y GESTACION. 

Hembras primerizas o reemplazos, al dia 180 se 
seleccionan, tomando en cuenta características corporales 
como son número de tetas, aplomos, ór9anos genitales 
externos; se pesan y se aretan, pasan al área de servicios y 
gestación donde al dia 195 de edad se les aplica 
estreptomicina como rutina a razón de 10 ml. intramuscular 
por 3 dias. Se revisan calores, se les deja pasar el primero 
y se les da servicio al sequndo calor. 

Las hembras destetadas las agrupan en un corral el cual 
tiene a su vez un corral al centro con un verraco con el fin 
de estimular a las hembras para que entren en celo y una vez 
que presentan el celo se les da servicio. 

Se dan montas naturales dirigidas de acuerdo al programa 
genético del hato núcleo y el hato comercial establecido en 
la qranja. 

Las montas que se dan son 2 6 3 a cada hembra, con 
diferente semental cada una, tanto a las hembras del hato 
núcleo como al comercial. 

La primera actividad que 
trabajadores es dar las montas 
encuentra en celo la hembra, se 
a las 15:00 hrs. 

realizan en la maftana los 
a las 7:30 hrs. si aún no se 
intenta la monta en la tarde 

Una vez que las hembras ya tienen su servicio se les 
baffa con aceite quemado y al dia eiguiente se p•ean a las 
jaulas de gestación doade permaneceran basta el dia 60 de 
gestación. 

Si la hembra repite celo se agrupa con las siquientes 
hembra• destetadas; si llegan a presentar algún problema 
infeccioso como vaginitis o metritis asi como problemas· 
locomotores se desechan (ver cuadro No. 1 y 2 , causas de 
desecho). 

El diagnóstico de gestación se realiza primero a los 21 
dtas posteriores al servicio, paseando al semental por las 
jaulas de gestación, solamente a las 15130 hrs utilizando 
preferentemente un semental cada dta. Posteriormente •e 
realiza el diaqnostico con ultrasonido a los 35 dtas de 
qestaci6n. 
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Cada 15 días se les desparastta externamente con 6rgano 
fosforados, se dan pediluvios perl6dicamente, utilizando la 
formula de 800 grs. de sulfato de cobre, 1 K9. de azúcar, 1 
litro de formol, en 20 litros de agua, por medio de una 
bomba de aspersión, asi como corte de pezufia al mismo 
tiempo, a las hembras en esta •rea. 

La• hetnbras próximas al parto se les lleva a las jaulas 
de manejo para baffarlas y desparasitarlas. 

Realizan una lnspeccl6n diaria de la condición física de 
cada hembra y machos, dando tratamientos individual según el 
problema que presenten. 

SEMENTALES. 

El trabajo de los sementales se presupuesta de 11 montas 
al mes. Para la limpieza de cada semental se realiza un 
lavado prepuclal con agua y posteriormente se aplica 
penicilina con una jeringa y parenteralmente se aplica 
oxitetraciclinas a raz6n de 10 ml. en una sola aplicación y 
cada 3 meses les aplican vitaminas ADE a razón de 8 ml. 
intramuecular una sola aplicación. Cada 15 dias se les 
realiza el mismo manejo que a las hembras. 

MATERNIDAD. 

Se meten en el área de maternidad las hembras próximas 
al parto ya bañadas y desparasitadas externamente, se suben 
a la jaula de maternidad elevadas por medio de una rampa, 
suben solas. 

Antes del parto se prepara el material como son: papel, 
pinzas, tijeras, b6scula, hilos, desinfectantes, etc. Se 
prepara la lechonera con cart6n en el piso y su fuente de 
calor adentro y a los lados de la jaula. 

Se programan a las hembras un dia antes de la fecha 
probable de parto con prostaglandinas Fz alfa (prosolvln), a 
razón de 1 ml. intramuscular con el fin de sincronizar 
partoa, la aplicación se realiza en la mañana y se espera el 
parto a la maftana siguiente, al momento del parto se les 
•plica oxltocina a razón de 2 ml. intramuscular. 

Al iniciarse el parto se atienden los lechones, se les 
desinfecta el cordón umbilical, se liga y se corta, se pesan 
anotando en el registro el peso, se descolmillan, se 
verlf ica que mamen calostro, en caso que el intervalo entre 
lechones aea de más tiempo (20 a 30 min.), evalúan a la 
hembra realizando palpación vaginal con guante, realizando 
la extracción de los lechones. 
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Despu6s del parto se revisan las hembras y se toma la 
temperatura corporal en la maffana y en la tarde, como rutina 
se les aplica penicilina oleosa a raz6n ~de 10 ml. 
intramuscular por 3 dias. Si se realizó la palpacl6n vaqlnal 
se llevan a cabo lavados uterinos con oxitetraclcllna 
liquida y furacln pomada con una manguera lavativa, por 3 
dia•. 

Colft<> rutina ae les aplica vitaminas ADE antes del 
destete a razón de t ml. intramuscular, una sola aplicación. 

Manejo de los lechones después del partoi 

Al tercer dia los muesquean y las hembras nacidas del 
hato núcleo las tatúan; se les aplica 150 grs. de hierro 
intramuscular en el cuello; también se les retira la fuente 
de calor de los lados de la jaula. 

Al quinto dia se les coloca alimento en su comedero 
dentro de la lechonera y a veces se les ofrece agua con 
electrolitos en un bebedero de charola. 

Al dia 15 de nacidos se castran a todos los machos y se 
les corta la cola a todos los lechones. 

A los 28 dias de edad se destetan con un peso promedio 
de 7 Kg. Los lechones que pesan 4 a 5 Kq. se dejan una 
semana más con una hembra nodriza. 

Los lechones y las hembras se revisan a diario, si 
llegan a presentar algún problema, se les da tratamiento. 

Se pre-seleccionan hembras nacidas del hato núcleo para 
reemplazos del hato comercial, solo observan velocidad del 
crecimiento y número de tetas, asi como características de 
la madre. 

Se homogenizan carnadas, en cuanto al número de 
por hembra, si son del hato núcleo se donan los 
todas las hembras se quedan con la madre, 
donaciones de lechones chicos o muy atrasados. 

lechones 
machos y 
realizan 

Reciben de 160 a 170 lechones por semana, en el destete 
1 y en cada corral colocan una cama de aserrín y una fuente 
de calor con 2 focos de 200 watts, se les ofrece agua con 
electrolitos la cual se les deja durante 7 dlas, en un tambo 
con bebederos tipo chupón. 
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Se agrupan de to a so lechones por corral claslficandolo 
en pesos en el siguiente orden: 

Chicos con peso promedio de s.e Kg. 
Medianos con peso promedio de 6.8 Kg. 
Grandes con peso promedio de e.s Kg. 
Más grande• con peso promedio de 9.6 Kg. 

El control de la temperatura se realiza abriendo y 
cerrando las tapas de los corrales y a la tercera semana de 
permanencia en esta área se les retira la fuente de calor y 
se divide el número de animales del corral pasando al 
destete 2 a los más grandes de cada corral. 

se revisan a diario y se les trata de acuerdo al 
problema que presenten. Los lechones atrasados en 
crecimiento se les aplican sales arsenicales durante 3 dias 
consecutivos y las dosis son según el tamaño del animal. 

Los trabajadores supervisan el embarque de los lechones 
destinados a la engordadora en San Luis Potosi, anotan y 
registran el número de animales que salen y que se quedan. 

ENGORDA Y SELECCION. 

Reciben lechonee con 70 dias de edad promedio los cuales 
son destinados para engorda a San Luis Potosi, los mantienen 
una semana en esta área, se les recibe con alimento en el 
piso y agua con electrolitos, se agrupan en un corral y 
castran a los machos que estén enteros. 

A las lechonas de 70 dias de edad se pesan, se les arete 
y se agrupan de 12 a 20 hembras por corral, el cual cuenta 
con una cama de aserrin y se les proporciona alimento a 
libre acceso. 

Realizan pesajes a estas hembras de la siguiente forma: 
primer pesaje a los 126 dias de edad. 

segundo pesaje a los 180 dias de edad, a esta edad se 
seleccionan y se rearetan. 

Aquellas que no son seleccionadas, hembras atrasadas y 
enfermas se embarcan con los lechones destinados la granja a' 
engordadora. 

En todas las áreas se abastecen de alimento de la bodega 
dependiendo del consumo de alimento que se tenga en la 
semana. 

La limpieza se lleva a cabo en todas las áreas a diario 
removiendo las excretas y dirigiendolas a los canales de 
drenaje; cuando se desocupan las instalaciones son lavadas 
con agua a presión y se desinfectan con formol diluido 
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La mortalidad de maternidad y destete es enterrada cerca 
de las naves. 

El manejo en la planta de alimento lo realiza el 
per~onal encargado con las siguientes actividades: 
elaboración de alimento de 6 a 5 toneladas de alt ... nto por 
dfa dependiendo de las necesidades de cada •rea, asi como 
elaboración de alimento médicado : registran •el número de 
costales que se utilizan por dla, muelen el sorgo lo· pesan y 
lo útllizan; acomodan las materias primas que útlllzan y 
mantienen en bu.en estado la bodega y la planta de alimentos; 
informan de la existencia de materias primas y reportan lo 
que les haga falta realizando un inventario por periodo. Al 
llegar el embarque con la materia prima se contrata personal 
para realizar la· descarga y el encargado del •rea· solo 
supervisa esta actividad. 
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MEDICINA PREVENTIVA. 

El calendario de vacunación que se lleva 
granja se eapeclflca en el siguiente cuadro.(No. 

Lo• problemas que se presentan en la 
determinan por •reas y son los siguientes: 

SERVICIOS Y GESTACION. 

acabo en la 
3 ) • 
granja se 

SA.RNASi Se tratan con ba~os de aspers16n con 6rgan~ 
fosforado y con aceite quemado, tanto a hembras y machos. 

LOCOMOTORES: Se dan tratamientos individuales con pomada 
de la Tia, antibl6tico parenteral, asi como pediluvios 
periódicamente a machos y hembras. 

ABORTOS: En las hembras llegan a presentarse 
esporádicamente. 

ULCERAS: Son tratadas con caolin y pectina por 5 dias, lo 
que tome con la jeringa, oxitetraclclinas parenteral 10 ml. 
por 3 dias, hierro 10 ml. y vitamina K 5 ml. una sola 
aplicación, complejo B 10 ml. por 3 días. 

MASTITIS: En hembras de más de 100 días de gestación, se 
tratan con pomada de la Tia y antibiótico parenteral. 

PROBLEMAS INFECCIOSOS: Se da tratamiento a hembras y 
machos con lavados. 

MATERNIDAD. 
ESCURRIMIENTOS: Problemas infecciosos como son vaginitis, 

metritis, son tratados con antibiótico, oxitetaciclinas 
parenteral por 3 dias y lavados vaginales o uterinos. 

AGALACTIA: Utilizan el yodoprotan en el alimento para 
aumentar la producción láctea. 

DIARREAS EN LECHONESi Se controlan con disminuir la dieta 
de la hembra, para que baje su producción láctea y no se 
presenten diarreas mecánicas que se hagan infecciosas; éstas 
son tratadas con penicilina oleosa por 3 dias en los 
lechones 

ARTRXTIS EN LECHONES: Unicamente son tratados con pomada 
de la Tia y antibiótico, con analgésico, parenteral. 

DESTETE. 
DIARREAS: Son tratadas con electrolltos orales, 

antibiótico parenteral, con penicilina oleosa 1 ml./lechón/3 
Olas. 

ABSCESOS: En animales adultos se presentan, en la tabla 
del cuello, no se les da tratamiento, dejan que debriden 
solos. 

De los problemas infecciosos que se han presentado en la 
granja son: 

Leptospirosis, hace 15 aftos recién instalada la granja. 
Gastroenteritis transmisible, hace 7 aftos. 
Parvovirosis, hace t aftas. 
Rinitis hace 2 aKos. 

Estos problemas se han controlado con medidas hiqi6nlco 
sanitarias y preventivas. 
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PROGRAMA DEL PERSONAL, 

El manejo del personal se rige con el organlgrmna de 
trabajo. ( ver cuadro No. t ). 

En ~otal son 21 trabajadores y eventuales para descargar 
el alimento cada 15 diaa. 

El horario de trabajo es variable, depende de cada-•rea, 
entran deade las 7:00 a 16:00 hrs. Trabajando 8 hrs/dia. 

Se les da un sueldo fijo y tienen prestaciones como: 
vacaciones, aguinaldo, seguro social, de acuerdo a la ley. 
Asi como pago de horas extras, dias festivos; realizan 
guardias y se les paga el sueldo normal por dia, se les 
proporciona ropa de trabajo cada 6 meses 

Existe un esquema de incentivos, donde los rasgos 
principales son los siguientes: 
A) Debe ser equitativo para ambas partes, 
8) Debe ser de fácil calculo y comprensión. 
C) El pago se debe de recibir poco después de completar el 
trabajo, 
D) Debe depender en forma única o por lo menos principal de 
los esfuerzos del trabajador individual. 
E) No debe alentar una mala calidad de trabajo o un derroche 
de otros recursos. 
F) Debe ser eficaz. Los pagos realizados a una tasa alta 
sobre una 11 norma º esperada son más eficaces que las tasas 
uniformes. (2, 8). 

Los incentivos en esta granja dependen de los resultados 
de la producción por periodo, que es evaluada por el m'dico 
veterinario, se proporcionan de acuerdo a los siguientes 
parámetros en cada Area: 

SERVICIOS Y GESTACION. 
NWnero de servicios por semana. No salir del presupuesto 
fijado y cumplir con un porcentaje de concepción 
pre•upueatado. Por cada punto arriba del presupuesto se da 
el incentivo. 

MATERNIDAD. 
NW.ero de parto por número de cerdas y número de lechones 
de•tetados arriba del presupuesto. se paga por cada lechón· 
en promedio y se da el 20'\ del valor del lechón. 

DESTETE. 
Porcentaje de mortalidad, que. sea por abajo del 2'\. 

SELECCION, 
Porcentaje de mortalidad no mAs del 1'; número de cerdos con 
90 Kg.a los 180 dias de edad; kilogramos en porcentaje 
arriba del 90%, 



20 

Lo• incentivos se juntan y se reparten, al encargado de 
la granja le corresponde el 25' del total, a los encargados 
de cada •rea un 10' al igual que a los veladores por atender 
partos en la noche, a los demás trabajadores en partes 
lCJUales. El m4Jdtco veterinario los modifica cada 6 meses. 

Se les toma en cuenta el uso de antibi6ticos por 
periodo; asi como las necesidades de cada trabajador se les 
escucha, se les incentiva verbalmente, se realizan juntas 
perl6dlcamente, se organizan comidas en alguna festividad 
para qua participen todos. 

El adminl•trador se encarga del pago de salarios y la 
compra de material faltante en la granja; supervisa la venta 
de animales a rastro y el pesaje, asi como animales que se 
embarcan para engorda. 

El encargado de la granja realiza los pedidos de 
animales para reemplazo, de medicamentos y biológicos, de 
materia prima; supervisa todas las actividades de cada área, 
realiza el reporte por periodo con la información que se le 
proporciona cada responsable de 'rea, realiza inventarios 
mensuales, supervisa los embarques y desembarques; lleva a 
cabo las necropsias e informa del problema al médico 
veterinario; organiza juntas con los trabajadores y 
supervisa el trabajo del personal, solicita, contrata e 
informa a la gente que desee trabajar en la granja. 

La secretarla transcribe toda la información a las 
libretas de control y -registros de· oficina; escribe las 
actividadea que deben de realizar los trabajadores, asi como 
proporcionarles material y ropa de trabajo. 

El duefto realiza visitas esporadicamente y escucha las 
peticione• del encargado, que le informa el control de la 
granja. 

El m•dico veterinario realiza visitas cada mes, 
revisando registros de producción, lleva a cabo la 
in•pección fisica de la granja y organiza juntas con los 
trabajadores lnformandoles sobre la situación que se 
encuentra la granja, dejando actividades para que la 
realicen. 
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INSTALACIONES. 

Se describen por 4reasr 

Todos los edificios son con techos de 2 aguas de liimina 
galvanizada con estructura de p•rfll tubular, lateralmente 
tienen ventanas superiores y puertas en cada edlflclo que 
miden de ancho 1.20 y de alto 2 m.,cada una; tienen cortinas 
de costal de yute y 1-t.mlna. El piso es de cemento 
cuadriculado en todas las Areas y las paredes en general son 
de tabicón en los edificios y los corrales •• dividen con 
panel porcino en algunas instalaciones. 

SERVICIOS Y GESTACION. 

corral de hembras destetadas tipo dan6ss largo de 11.90 
m. ancho anterior 6.70 m., ancho posterior S.90 m. y alturas 
mayor de 3.30 m., menor de 2.to m.; con un corral tipo dan6s 
para se .. ntal dentro del edificio con l~s siguientes 
caracterietlcas: largo s.1s m.·y ancho 2.83 m. con altura de 
1 m. con peredas de panel porcino. Se ubica al lado del 
edificio de servicios y qestaci6n en jaula. 

Edificio de servicios y qestaci6n con·las siquientes 
medida• largo de 27.60 m., ancho de 21.20 m.·con una altura 
inayor de t.58 m. y menor de 2.78 m. El edificio se confonu 
por t hileras de 10 jaulas de gestaci6n cada una,(total 160 
jaulas); a los lados del edificio se encuentran las 
sementaleras que son 10 de cada lado. 

La medida de los 2 pasillos de limpieza es de 1.15 m. de 
ancho, dentro del edificio y los 3 pasillos de alimentacion 
y .. nejo aon de l.05 a 1.10 m. 

La• jaulas de gestación miden: largo 2.10 m., ancho de 
60 cm. y altura da l m., la distancia de la pri .. ra barra al 
pi•o es de 20 cm. a•f como distancia entre barraa.el 
111aterlal ea de tubo de 1 pulgada de dlam6tro. 

Laa .... ntaleras que se encuentran dentro de este 
edificio tienen las slqulentes medida•• largo 3.25 m., ancho· 
2.55 a., altura 92 cm., intercalada una ventana con panel 
porcino de 95 cm de largo y 75 cm. de altura. 

La distancia entre edificios es de 6 a 8 m. 

Ge•tación en corral aon 2 edificios con las mi ... • 
caracteristicas de construcción,y la · dlatancia ·entre 
edificios es de 3 a 9 m.; donde ae alojan lechones para 
embarcar, hembra• de reemplazo, hembras del hato núcleo 
vacias y geatantea, hembras de hato comercial qeatantes, aal 
como machos del hato· núcleo en corrales que eatin dlvidldos. 
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La• naves tienen la• siguientes dimensiones: largo de 57 
m., ancho de 13.70 m., loa ediflclos se dividen en secciones 
de S a 6 corrales por lado y algunos a su vez divididos en 2 
para a grupar los sementales del hato núcleo, altura del 
edlflclo mayor de 3.76 •· y 191tnor de 2.15 m. 

Los pa•lllos se utilizan para allmen-act6n y manejo los 
cuales tienen la siguiente enedida de ancho 1.to m. 

Cada corral mide de largos.as m., ancno de 4.90, altura 
de 1.10 m. dividido con panel porcino. 

Las puertas de cada corral son ·de iguales medidas, 
altura de 90 cm., ancho de 60 cm. y diferente material son 
de tubo con dla~tro de~ pulgada, asi como madera. 

Los bebederos son de canaleta con 20·cm. de ancho, 
profundidad de 10 cm., otros son de tipo chup6n 1 en cada 
corral. 

MATERNIDAD. 

Hay 5 edlflcloa de loa cualea 2 los dlvlden para 
un total de 7 salas y cada una agrupa 18 jaulas 
elevadas, la distancia entre edificios es variable de 
m. y otras se unen con la barda perlmetral. 

hacer 
tlpo 

2 a 7 

La• medidas en general de las salas son las slguientes1 
largo de 17.SO m., ancho de 9.20 m., la altura mayor e• de 
t.10 m., menor de 2.40 m. con ventanas a los lados de las 
salas, que miden largo de 2 m. y ancho de so cm. 

El paalllo de manejo mlde de ancho 1.20 m., el paalllo 
de alimentación mide so cm., y la separacion entre jaulas es 
de 10 cm. 

Existen 2 tlpoa de jeulaa parldero de l.,..lna y ·de 
madera. 

Alnbas con la• mismas medidas que son las slgulentes1 
largo de 2.30 m., ancho de 1.So m.,tenlendo lechonera al 
frente la ·cual mide de largo 1.so m., ancho de 10 cm. y 
altura de 50 cm. 
La jaula mlde de largo 1.86 
de 30 cm., altura de 1.os 
primera barra es de 25 cm., 
20 cm. 

m., ancho mayor de 80 cm.,menor 
m., la distancia del piso a la 
la distancia entra barras es de 

El material es l•mtna galvanizada al rededor de la jaula 
y la otra con madera, el piso de la jaula es de alambrón 
trenzado, la otra tiene plancha de cemento al centro con 
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regilla de solera, los bebederos son de tipo chupón y 
cazuela, los comederos son tipo tolva. 

DESTETE. 

Son 2 naves las cuales tienen las siguientes medidas y 
caracteriatlcasr 

Destete 1 tiene 2t corrales tipo verandah dlatrtbuldo• 
en dos hileras con medidas de lar90 de 30.1s·m., ancho de 
10.50 m. 

Destete 2 tiene· 20 corrales tipo 
distribuidos -en 2 hileras con medidas de 
ancho de 10.50 m. 

verandah tambi6n 
largo de 25.20 m., 

La distancia entre edificios es de 1,eo m.en la parte de· 
enfrente. 

La altura de ambas naves es mayor de t.ts m., menor de 
2.•5 m. 

El pasillo de alimentación mide de ancho 1.60 m. El 
corral tiene las aiquientes medidas: largo de t.to m., ancho 
de 2.35 m., la barda intermedia del corral tiene altura de 
90 cm., el 6rea limpia mide de largo 2.35 m., ancho de 2.35 
m., el Area sucia mide de largo 1.90 m., ancho de 2.35 m., 
la puerta que relaciona el 6rea limpia y el 6rea sucia mide 
de alto to cm., ancho 30 cm. 

El comedero es tipo tolva con 15 bocas y bebedero tipo 
chupón, exiaten 2 en cada corral. La ventilación es con 2 
ventanas corridas a lo largo de cada edificio. 

PLANTA DE ALZMEllTOS, BODEGA Y OTROS. 

La planta de alimentos tienen las siguientes .,..didas: 
largo de 2t.?O •·• ancho 10.75 m.¡ altura 5.30 m. 

La bodega mide: largo 2•.?o, ancho 6 m., altura S.30·m. 
la cual tienen t vantana• di•tribulda• para la ventilación. 

Exi•t•n 2 cisterna• dentro de la granja con una capacidad 
de 120,000 litros en cada una, para abastecer a lae 
diferentes 6reae. 
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CALCULO DE ESPACIOS, 

Evalu•clón de las cons~rucciones, calculando los 
espacios requeridos con un total de 500 vientres y 100' de 
fert.l lidad ( U ). · 
Clclo productivo de la hlltllbra: 

115 die• de ge•tac16n. 
28 dia• de lactaci6n. 

7 dta• da parto/aarvicio. 

·150 di••· 

150 dlas 

1 dtas 

500 hembras 

21. .. 3.a semanas. 

23.36 servicios por semana 

23.31 partos por senwna 
x 8.33 lechones destet•dos promedio 

191.12 lechones destetados por semana 

GESTACION 

23,31 flujo de animales x 8,5 semanas• 
23,31 flujo de animales x 6.7 semanas• 
156.37 lugare•/20 hembras• 1.16 lugar&• 

MATt:RNIDAD 

198.39 jaulas 
156,37 lugares 

23.31 flujo de animales x 6 s.,...nas• 1&0 jaula• 

DESTt:TE 

191.&2 lechones destetados x 1 semanas• 1360.9& lugares 
1360.91 lugaras/25 lechones por corral• 51,13 corrales 

ENGORDA Y St:LECCION 
Es para el hato n~cleo, que se consideró en lo referente 

a los ••Pectos qen6ticoa. 
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SISTEMAS DE CONTROL, EVALUACION, ANALISIS DE REGISTROS Y 
PRODUCCION. 

se realiza por medio de los siguientes registros: 

A) REGISTROS DE CORRAL. 
Controlde c•rgas o montas. 
Control de gestación. 
Control de la marrana y su camada. 
Control de fechas de destete. 
Control de destete. 
Area de engorda ( selección). 

B) REGISTROS DE OFICINA. 
Control de registro individual de la hembra. 
Control de nacimientos. 
Evaluación semanal y mensual,(parametros de producción). 
Reporte de producción: piara total y piaras separadas. Se 

evalúan por periodos y acumulado, en ambos, calculan 
presupueatos el actual y la variación. 

Control de montas. 
Control de nacimientos y destetes. 
Calendario del uso de sementales por mes. 

C) REGISTROS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS. 
Inventario ffstco de animales. 
Inventario·de materia prima. 
Consumo de medicataentos. 
Control de ventae. 

Se calcularon los parametros que produjeron los animales 
durante los 13 periodo• del afio de 1991, para poaterlormente 
compararlo• con lo• preaupuesto de la piara y dlvlden lo• 
resultado• de acuerdo a los animal•• que conforman la piara, 
dividida ••ta en hato núcleo y hato comercial. 

Se determinan lo• presupueeto• diferentes para cada uno. 
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PARAMETROS DE PRODUCCION. 

HATO COMERCIAL HATO NUCLEO 
Esperado Actual Esperado Actual 

No. de vientres 100 no 100 83 
No. de sementales 25 21 7 11 
No. de parto 57.65 71.92 11.1 16.15 
' de repeticiones 16.50 8.71 16.50 11.U 
'111. de fertilidad 

servicio/parto 83.5 85.61 83.5 87.50 
Di•• de de•t.et.e 

a primer servicio 7 7 .11 7 7.58 
Di•• de de•t.et.e 

a aervtco efect.lvo u 11.31 11 11.59 
Pr098dio de L. N. v. 8.36 8.73 8.36 9.25 
'111. de lechone• N. M. 5.16 7.18 5.22 8.33 
Promedio· de L. N. T. 8.82 9.11 8.82 10.09 
Promedio de L. al D. 8 7.81 e 7.70 
'111. de mort.. en lact.. 1.25 7.82 1.25 U.72 
l>uraci6n de la lact.. 28 di•• 28.38 28 27.76 
Pa•o pr-. c.-da 

al dast.et.e 51.616 51.15 51.616 53.BO 
'111. de mort.. en destet.e l.99 2.57 2 
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51STD4A DE COMERClALlZAClON. 

Real .. nte no hay un •l•t ... ••t•blectdo, realizan venta 
de helllbraa y • ..,.ntales de desecho; hembras de raemplazo no 
••lecclon•da•, ••l como venta d• lecbone• atraaadoe o con 
probl ... • loc0'90tor••· La• venta• •• rea..llzan a comprador•• 
da la• sonaa de Perote, Jelape, Martlnez de la Torre y otroa 
poblado• cercano• a-la granja. 

El preclo depende del 
reapecto a lo• etnbarquea 
anterlora.nte, ae llevan a 
a.presa engordadora en San 
ml.,,.. granja. 

tipo de anlaalea a la venta; 
de lechones ya mencionados 

cabo cada 15 dla• pera une 
Lula Potoal, perteneciente a la 
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RESULTADOS, 

Al analizar loe parilnetroe de producci6n da la granja, 
•• obtuvieron datos importante• en lo que re•pecta a la 
avaluaci6n de loa animalae durante los 13 periodo• dal afto 
1991, realizando un an6li•i• comparativo de lo praaupuaatado 
con lo raal, da loa 2 hatos· que conaidara la granja. 

Se obaarv6 un porcentaje de «artilidad da 
perto dal hato cotaercial de 85.61' que asta por 
presupuesto que es de 83.S' y dal hato núcleo 
arriba del preeupue•to que es de 83.S'· 

••rvlclo a 
arriba del 
de 87.5' 

NWMtro de · lechones nacidos en total el pr01nedlo para 
allbos hatos esta por arriba del presupueato, hato comercial 
es da 9.tt y el hato núcleo eo de 10.09, siendo el 
presupuesto para ambos de 8.82 en promedio. 

Lo cual indica que no est•n manteniendo los hatos con el 
mlamo número de hembras por periodo, presentandose esta 
variación. 

El porcentaje de mortalidad en lactancia supera al 
presupuesto ya que consideran un 6.25' para ambos hatos y 
del hato comercial es de 7.82,, del hato núcleo as de 11.72' 
representando alta mortalidad por diversas causas. 

El promedio de lechones al destete es de 8 el 
presupuesto y el pr~io del hato núcleo ee de 7,70 lo que 
indica la repercusión de la mortalidad en lactancia. 

En relación ·al c•lculo de espacios los reeultados 
obtenidos se describen en el cuadro No, ( S ). 
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DISCUSION 

,rs7_q ITSlS 
WJ~ DE LA 

~m DEBE 
amuorEcfJ. 

La granja cuenta con buena ubtcactón, asf como vias de 
comuniccci6n. En lo que respecta a medidas de aislamiento 
son adecuada• pero dentro de la granja cuando llegan los 
ant .. les nuevo• no tienen determinada una zona de 
cuarentena, ya que·los corralea•qu.e tienen desocupados los 
utilizan, permanecen ahi los animales hasta su adaptación-y 
\lnicamente vuelven a lavar los corrates; adetnas para 
realizar la vi•ita a laa maternidades se paaa por las naves 
las cuales tienen animales de todo tipo, hembras gestantes, 
hembras vacias, hembras seleccionadas y lechones para 
embarque. 

Con lo que respecta al programa gen,ttco, no esta bién 
establecido ya que los animales provienen de otras granjas y 
son hibridos, no tiene razas puras y el sistema de 
cruzamiento no est4 definido porque puede ser rota-terminal 
o cruzamiento alterno e 6 )), se puede establecer un sistema 
de cruzamiento y aprovechar el vigor hibrido de los 
animales,( s, 9, 11 J en cuanto al programa de selección se 
propone que se realice el siguienter 

e3 hembras e3 Hambras núcleo 
21.2e ciclo productivo ------------- • 3.9 serv/sem. 

21. 2e c.p. 
e3.5 'de fertilidad 
e.es promedio de L.N.V./periodo 

SI SOlh 

3.9 serv/sem. 
X e3.5' fert. 

3.25 partos/periodo 
X e.e5·L.N.V./per. 

2e.e2 ·L.N.V./periodo 

50' MACHOS (lt.t) destinados a rastro 
50' HEMBRAS (lt.t) pre-seleccionadas a los 70 dias de edad a 
100' Seleccionadas a los 1eo dias de edad 50' pero 
literatura recomienda 30 a 35' (6). 

Si aeleccionan el SO' serian 7.2 hembras seleccionadas 
por periodo del hato núcleo. 

t10 hembras del hato comercial 
Los reemplazos teoricamente serian de 30 a 35 '· 

hembras serta • 135.3 
10.to hembras se 

cumpliendo con la 

Si •• considera un 33' de 410 
hembras/anualmente entre 13 periodos 
requieren por periodo, no se está 
selección por periodo. 
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Asi como la di•tribuci6n de la piara (ver •nexos l,l) 
tienen un alto porcentaje de hembras entre no ••rvidaa hasta 
2 P•rto•. 

El sistema de alimentación deberla h•b•r-'"'*• control 
sobre el conswno en cada 6rea por medio de registros ya que 
la forma en que lo proporcionan no •s adecuada, porque lo 
avientan al piso y les cae en el dorso a los animales, 
adem.6s •• revuelve con la heces y no lo conswaen pennltlendo 
mayor desperdicio y no todos consumen la misma cantidad. 

SERVICIOS Y GESTACION. 

Los servicios que se utilizan son 3 montas con diferente 
semental cada una, teniendo ast mayor número de lechones 
nacidos vivos pero provocan que se presenten problemas de 
tipo infeccioso en la hembras por Corvnebacteriwn sp., 
adem6s el lavado prepucial que realizan a los machos se 
considera no apropiado, se propone evaluar a los sementales 
periodicamente con pruebas de laboratorio. 

El problema de sarna lo han controlado con las hembras 
pero con los machos persiste ocacionado que sean la fuente 
de contaminación, ya que el servicio lo realizan en las 
sementaleras las cuales no se lavan continuamente sino hasta 
que desechan a un semental; se observan problemas de 
abscesos en las hembras en gestación ya que solo utilizan 
una jeringa para dar tratamientos y solo la enjuagan con 
agua, se presentan problemas locomotores ya que los pisos 
estAn muy gastados y la alimentación de las hembras ·de 
gestación corral no estan controlada ocasionando que las 
hembras gordas esten más gordas, presentando una condición 
corporal de 3.5 a 1 en la escala de 1 a 5 e 9, 12, 15 ).· Asi 
como se observó que las hembras ·de gestación en corral se 
muerden el pelo y al hacer una análisis de registros se 
detecto muertes por tricobezoas, se sugiere realizar 
periodicamente un análisis del alimento, ya que puede hacer 
faltar algún aminoácido en la dieta ( 13 ). 

La canaleta donde les proporcionan el agua de bebida, no 
tiene desgue y se acumula el agua sucia, además que no 
desinfectan o dan algún tratamiento al agua en al cisternas,· 
lo cual puede ocasionar problemas como el que ya sea 
presentado como es Leptospirosis, hasta ahora lo han 
controlado con alimento medicado y a las hembras de 
reemplazo medicación parenteral al momento de la selección. 

MATERNIDAD. 

En los registros de corral se observó que despu6s del 
parto 1nttdican a todas las hembras con antibiotico parenteral 
por 3 ·dias lo cual se piensa que existen problemas al parto 
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y reeltsen lnapeecl6n manual, ya ••a porque l•• nembres 
llegan gordas al parto o bl6n por la •lncronlsacl6n de 
partos. 

t.• instalaciones con lo que respecta a las jaulas 
elevada• ••tan lllUY alt•• so cm. del plso a la jaula 
oce•lonando problemas al molftento de subirlas ya que se 
observo l•••raclon•• en las últlmaa tetas, provocando 
.. atltl• y por conalgulent• agalactla, lo•cual se refleja en 
las c ... das preaentandose diarreas ya que se revlaaron 71 
camadas de las cuales 22 preaentaban el problema las cuales 
se les da tratamiento con diversos firmacos, utilizando unos 
por 3 dlas y sl no funcionan utilizan otros, buena rotacl6n 
de medicamentos pero falta reallsar antlblogramas para que 
no •• presente resistencia de algunos farrnacos. Algunos 
comederos ee encuentran en mal estado ocasionando 
desperdicio de alimento pero es colectado y utilizado para 
otras 6reas. A~n asi las hembras destetadas no salen en mala 
condici6n corporal; los bebederos que utilizaban son de 
cazuela, se descomponen y cambian a tipo chupón ya que si 
cambian •a tuberia está sostiene el techo y se pueda caer, 
quedando a la misma altura s a 10 cm del piso de la jaula, 
ocasionando problemas para que la hembra pueda beber agua y 
por lo tanto baja el consumo de alimento· y la producci6n 
16ctea, se considera que que deberla tener mAslftllntenimiento 
las in•talacionee, entre otro• factores que tambien 
ocasionan este problema estan el control de la temperatura 
en las salas ya que en una tenian termómetro ambiental el 
cual marcaba 30ºC y no tenla ventilación adecuada provocando 
en los lechones una baja en la tasa crecimiento, por el 
estres continuo que el ambiente les provoca; se debe contar 
con termómetros en cada sala para evitar este problema y 
tener mayor control de ventilación ( 11 ). 

DESTETE. 

En el edlf icio de destete I la ventilación es inadecuada 
ya que solamente tiene 2 ventana de 15 cm. a lo largo de la 
nave, esto predispone a la presentación de gases y polvo el 
cual ·no limpian, ocasionando estornudos en los lechones las 
primeras 3 primeras semanas que es tan en grupos de 50 
lechones por corral ya que posteriormente los dividen, no 
llevando un control todo dentro-todo fuera; las 
instalaciones eetan deterioradas y en mal estado, 
principalmentelas regillas del área suela ocasionando 
problemas locomotores en los ·lechones, se recomienda dar 
mantenimiento o cambiar de material ya que es muy pesado y a 
los trabajadores les ocasiona problemas para la limpieza. 

Los lechones que se van a embarcar se pasan a otro 
edificio, donde los reciben con cama de alimento 
considerando·que hay mayor desperdicio, una solución seria 
utilizar cama de aserrin y el alimento darlo en comederos 
tipo tolva ( 5 ). La mortalidad en está área se considera 
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baja en los presupuestos, teniendo como c•usa principal 
Canipilobacteriosis, no conrirmada por pruebas de laboratorio 
que seria conveniente realizar estas prueb••, aei como 
antiblograma• periodlcamente para corrovorar dia9noatlcoa. 

En cuanto al c&lculo de espacios se analiza en el 
cuadro( No 5 ), haciendo falta lugare•,jaulaa y corrales, 
pero el uso que les dan es de acuerdo a su• necesidades ya 
que las in•talaciones son muy viejas. 

El progrmaa de incentivos es adecuado para los 
trabajadores, se considera que existen incentivos ·de todo 
tipo, de ego, de superación, despensa b.isica(" 2 ) ; adea6s- 'de 
implementarse el calculo de costos ·de producción para 
determinar si realmente es funcional el producir lechones al 
destete ( 3 ). 

Para facilitar el manejo ·de la información •que se 
obtiene y realizar una evaluación adecuada· se ·recomienda 
manejar une sola piara ya que se constituye por hembras y~ 
machos hibridoa. Ast como dar mayor mantenimiento a las
inatalaciones, a los techos, pisos, comederos, bebederos, 
etc., ya que representan un mayor problema y riesgo p•r• loa 

·anilft81es, aai 'como el ·personal que laboran en la 9ranja, 
pero aún ae considera que la granja es funcional. 
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ANEXOS DEL PROGRAMA GENETICO 

ANEXO 1.- DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION DE LA PIARA A PARTO 

HEMBRAS HATO NUCLEO 

N• DE PARTO N• HEMBRAS REPRESENTAN 

o 9 

. ·- ..._. -- . 
11 

2 7 

3 6 

4 3 26.09" 

5 11 

6 13 

7 8 

8 -
9 t 36.96" 

10 3 

11 1 

12 -

TOTAL 83 HEMBRAS 
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ANEXO 2. 

HEMBRAS HATO COMERCIAL 

N• DE PARTO N• HEMBRAS % QUE REPRESENTA 

ºº* 29 

o 76 18.29% 

1 31 

2 59 

3 61 

4 19 35.85% 

5 37 

6 27 

7 u 

8 9 

9 4 

10 4 15.85% 

11 • 
12 1 

13 -
11 2 

15 -

TOTAL 410 HEMBRAS 

* HEMBRAS NO SERVIDAS. 
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CUADRO N• 1. DESECHO POR PARTO 

N• DE PARTO N• CERDAS .. " TOTAL 
DESECHADAS 

o 11 6.54 

1 21 12.5 H. 4 

2 9 5.36 

3 14 8.33 

4 12 7 .14 27.37 

j 5 20 11. 9 

6 14 8.33 

7 17 10.12 

8 9 5.35 

9 15 8.93 48.2 

10 9 5.35 

11 12 7.14 

12 4 2.38 

13 1 0.6 
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CUADRO N• 2, CAUSAS ESPECIFICAS QE DESECHO 

DEL 23-SEPTIEMBRE-91 AL 2-ABRIL-92 

CAUSA N• HEMBRAS ... 
JllJERTAS 10 5,95 

LOCOMOTOR 16 9.52 

BAJA PRODUCTIVIDAD• 92 54.76 

DISTOCIAS 5 2.97 

ULCERA 1 0,6 

ESCURRIMIENTO 23 13.69 
VULVAR 

ABORTOS 4 2.38 

ERE<OR 5 2.97 

OTRAS 12 7.14 

• HEMBRAS DE 1• HASTA 132 PARTO 
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CUADRO N• 3. VACUNACION Y BACTERINIZACION 

ANIMALES ENFERMEDAD TIPO DE VACUNA CALENDARIO 

H. REEMPL. ERISIPELA COMERCIAL 135 d. EDAD 
F.P.C. COMERCIAL 196 d. EDAD 

H. GEST. ERISIPELA AUTOVACUNI\ 74 d. GESTAC. 
RINITIS BACTERINA 

COMERCIAL 94 d. GESTAC. 

SEMENTALES F.P.C COMERCIAL CADA 6 MESES 
ERISIPELA AUTOVACUNA B d. DES PUES 

DE VACUNA FPC 

H. LACTAN. F.P.C. COMERCIAL 21 d. DES PUES 
DEL PARTO 

LECHONES BACTERINA AL DIA 7 y 21 
LACTANCIA RINITIS COMERCIAL DE EDAD 

LECHONES F.P.C. COMERCIAL AL DIA 36 DE 
DESTETE EDAD 

ERISIPELA AUTOVACUNA EL DIA olB Y 
73 DE EDAD 

ACTINOBAC. COMERCIAL AL DIA 63 DE 
EDAD 
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CUADRO N• 4. ORGANIGRAMA 

i[sECRETARIA 

DUE!lO 
LICENCIADO 

ENCARGADO 

SERVICIOS 
GESTACION 
ENCARGADO 
Y 3 AYUD. 

DESTETE 
ENCARGADO 

Y 2 AYUD 

DOS 
VELADORES 

MATERNIDAD! 
ENCARGADO 
Y 5 AYUD. 

ENGORDA Y 
SELECCION 
ENCARGADO 
Y 1 AYUD. 

MVZ ASESOR 
EXTERNO 

MANTENIMIENTO 
2 PERSONAS 

FABRICA DE 
ALIMENTOS 
ENCARGADO 
Y 1 AYUD. 



CUADRO N• 5. CALCULO DE ESPACIOS 

AREAS INSTALAC. ESPACIOS VARIACION 
REQUERIDAS OCUPADOS 

SERVICIOS 1.16 CORRAL 1 CORRAL + 0.16 

GESTACION 198 JAULAS 160 JAULAS - 38 
15 CORRALES 20 CORR. + 5 

MATERNIDAD 110 JAULAS 126 JAULAS - u 

DESTETE 51 CORRALES 14 CORR. - 10 
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DISTRIBUCION DE EDIFICIOS EN LA GRANJA 

1.- CASA DE VISITAS. 
2.- EMBARCADERO. 
3.- BASCULA. 
4.- OFICINA. 
5.- BAÑOS. 
6.- PARMACIA. 
7.- BODEGA DE ALIMENTOS. 
8.- PLANTA DE ALIMENTOS. 
9.- CISTERNA l. 
10.- CISTERNA II. 
11.- COCINA PARA EMPLEADOS. 
12.- GESTACION Y ENGORDA. 
13.- SERVICIOS Y GESTACION III (P. NUCLEO) 
lf.- SERVICIOS Y GESTACION (SEMENTALES). 
15.- SERVICIOS Y GESTACION lI (P. COMERCIAL) 
16.- SELECCION Y ENGORDA (P. COMERCIAL) 
17. - DESTETE l. 
18. - DESTETE II. 
19.- SERVICIOS Y GESTACION I. 
20.- CORRAL DE SERVICIOS (H. DESTETADAS). 
21.- ENFERMERIA. 
22.- MATERNIDAD l. 
23.- MATERNIDAD 11. 
24.- MATERNIDAD III. 
25.- MATERNIDAD IV. 
26.- MATERNIDAD V. 
27.- MATERNIDAD VI. 
28.- MATERNIDAD VII. 
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