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RE:SUMEN 

Sanabria Yanez Carla~, Alternativas para la porcicultura 

rural de las zonas tropicales del Estado de Morelos: Estudio 

recapitulativo (bajo Ja asesoria de: M.V.Z. Gonzales Ortgel 

Antonio y M.V.Z. Herradora Lozano Marco Antonio), 

Ante el problema de la deficiente producci·!in porcina en lo~ 

tropicos especificamente en el Estado de Morelo:J, Se realizo 

e:Jt.e trabajo con la tlnalidad de presentar al productor rural 

de las zonas tropicales del Estado de Morel~s alguna~ alter

nativas para un mejor aprovechamiento y producción de los 

cerdos. Se hizo una recc•pilación de diferentes fu~ntcs para 

mostrar al productor las aiterna~1va3 para h~cer de :JU porci

cultura mas eficiente partiendo del conocimiento que ze tenga 

de las necesidades de bienestar del cerdo. su habital y 

ambiente, adémas de una buena nutrición acorde con lo dispo

nible en Ja zona y por lo tanto a un menor precio, sin olvi

dar la genética de los animales y que con un buen manejo 

zootécnico de estos le permita al productor llevar un si~tema 

de presupuestos para verificar si su explotación e~ rentable 

o no. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION. 

El Estado de Mot"elos se encuentra sobre el declive sur de 

la cordillera ne1wolcánicll, donde el altiplano desciende 
2 

hacia la costa Qel ~acltico, con área de 4,9ól km • su suelo 

es muy variac1o y se escalona ent.i.·e euo y más de 5,4.0U metros 

de altitud. a ello. debe su qran. variedad de climas.lJentro de 

los climas del Estado, seqUn la clasificación de Koeppen, 

mod1tica~1a por Uarcia •( 1'37JI; se encuentra el clima cálido 

sui>htlmedo Aw. Este estrato climático se localiza en alturas 

sohL"-' el nivel del m~lr menores de 1,,0ll m., su precipitación 
o 

pluvial y temperatura media anual es de duu m.m y ¿4 e 

respectivamente. El cociente de P/T iqual a 3J.3 ( precipi-

tacion total anual. en m.~ entre temperatura media anual en 

grado~ cent.lqrados, menor de 43.2 ). Las temperaturas mclxi-
o o 

maz y mlnimas ~bsolutas son de 40 e y 10 C respectlvament.e 

y cubre un area de 340,741 ha. (21,29,13,1 

Los t.r6plcos en nuestro pais reúnen el 6U' de las cabezas 

de qanado porcino. sin embar90 son las reglones donde la 

producción resulta menos etlclente; durante muchos anos se ha 

culpado al ümblente, sin tomar en cuenta los demAs tactores 

que lnt.luyen en la porclcul.t-ura nacional y que •lgunos de los 

problemas radican en el uso dó esquemas tecnolóqlcos inade

cuados. (7,21,291 

La tecnologla para la porcicultura nacional debe tomar en 

cuenta las condiciones del ambiente y las necesldade~ fisio

l69lcas del animal, sin ·descuidar tunda.mentalmente el aspecto 



nutricional, ya que con las dietas tradicionales sorgo-soya 

el costo de producción es muy elevado, por ello se buscaran 

nuevas alternativas de alimentación haciendo uso de ingre-

dientes que se tienen disponibles en la zona y que abaraten 

los costos de producción. (3,7,21,29) 

En el trópico el uso adecuado de los recursos alimenticios 

disponibles. cobra importancia y se deben conocer las c~rac-

teristicas de estos alimentos, asi como los r~querimientos 

nutricionales de los animales ba)o temperaturas ambientales 

máximas y minimas, ya que el calor metabólico qenerado 

realmente un tactor de ineficiencia en la uti1izac1c'm c!P. 

eneri;:tia, (21,29,J7l 

Este calor se produce por Jos procesos del metaO•">l i ~r:'lo 

basal y el incremento calórico ( I~ J que es el calor produ-

cido por los procesos de la diqestión 1 enzim.:\tic()s y de 

terment.ación ), absorción y utilización de los nutr1mentos d~ 

un alimento. f l1) 

Este problema bien se pudiera solucionar proponiendo 

construcciones ecolóqicas, con un mayor control de la tem-

peratura y de la humedad, para que el cerdo pueda perder o 

ganar calor sin echar mano a sus recursos enerq~ticos; ya que 

los cerdos en enqorda necesitan un temperatura media de 17-
o 

16 e en zonas tropicales la temperatura media es alrededor 
o 

de los 24-25 c. (21;29) 



CAPITULO U 

CLtMATOLOGlA DEL ESTADO DE MORELOS 

SITLIACION CEO\'.ikAFICA 

El Estado de More1os Si! local iza en la vertiente sur de la 

5ieri·a Volc.inica Tr.3nsversal; corma parte de la Cuenca del 

kio Ualsas y esta situada entre esta. la Sierra Madre del Sur 

y J~s Montanas de Ja Mixteca, en úaxaca, 
o o 

:.ie encuentra entre- los paralelos 1tJ ¿¿ 'üti" y l'::I 07' 10" 
o 

1j~ Jat1tu•J norte y los meridianos g~ uJ'Ou'' de lonqituct 

o~st~ de Greenwicn. 

Morelos ltmil3 al norte con el Distrito fed~ral y el 

Estar1o de MJxico,. al este y sureste con Puebla. al sur y al 

suroeste con Guerrero y al oeste con el Estado d~ M~xico. 

T1e-n~ una supertic1e de 4.~41 km qut.? reprezenlct el o,¿s--. di:?l 

~otal del pa!s~ solamente el EStado de Tlaxcala y el Distrito 

Federal son menores en supert'icie, ( 1.4J 1 

RELIEVE E HILJkOLOGlA 

El relieve montanoso de !a zona norte del Estado esta 

t · :. .. J•JO por las estribaciones de la serranta del Ajusco' y del 

~opocatepell. que es el extremo sur de la Sierra VolcAnica 

Transvei:-sa, 

En la zona central del Estado se encuentra la Sierra de 

Yautepec. que sigue la dirección norte-sur y separa los 

valles de Cuernavaca al oeste de Yautepec. la Sierra de 

T1altizapán, en la misma d1recc16n, divide el valle de 



cuautla o Plan de Amilpas situado al este de los valles de 

Yautepe~ y Jojutla que quedan al oeste. (t3) 

Hacia el sur del Estado en los limites con Guerrero, se 

elevan las sierras de Ocotlan y Huitzuco; su pico mds elevado 

es el cerro Frio (2,280 m. J situado al sur de la población de 

Tilzapotla. En los limites con Puebla esta la Sierra de 

Huautla. 114.1~.20.431 

{!.~ La cuenca del E<io Amacuzac atluente del Balsas que desem-

boc.a el úcéano Pacitico, ocupa casi la totalidad del 

Estdldo, la e1el Nexapa'. tributario tambien del l:S<llsas, ocupa 

solo el borde oriental de los limites con Pueola. tos Rios 

Tetecala o Chalma vierten sus aquas al Amacuzac. el kio 

1'embembe es atluent.e del Tetecala. (4J} 

Los ~ios San Jerónimo o de Tenancingo y el Rlo Chontal-

coatlan corren subterráneamente alrededor de 4 km. a través 

de la Sierra Caliza de Cacahuamilpa y al salir a la superti-

c1e unen su caudal tormando el Rio Amacuzac. (4J) 

El Rio Yautepec vierte sus aquas al Rio Amacuzac, al sur 

del poblado de Jojut1a de Juárez. Un poco más al sur se une 

el Rio Cuautla o Chinameca. El Rio Nexap~ tiene dos 

atluentes que son1 el Rio ~antetelco o Amatzinac y el Rio 

Los laqos principales son1 Tequesqu.itengo, Coa.tetelco y 

el ~odeo, todos ellos ocupa~ pequenas cuencas cerradas. 

VIENTOS SUPERFICIALES 

Como •e sabe los vientos tienen •u oriqen en la circula-



cuautla o Plan de Amilpas situado al este de los valles de 

Yautepe~ y Jojutla que quedan al oeste. (43) 

Hacia el sur del Estado en los limltes con Guerrero, se 

elevan las sierras de Ocotlan y Hultzuco; su pico más elevado 

es el Cerro Frio (2,2$0 m. J situado al sur de la población de 

Tilzapotla. En los limites con Puebla esta la Sierra de 

Huautla. 114.1~.20.131 

:~~'.. La cuencti del Rio Ama-cuzac ac luente del Balsas que desem-

bOC3 en el Océano Pacitico, ocupa casi la totalidad del 

Estado. la ael Nexapa •. tributario tambien del balsas. ocupa 

solo el borde oriental de los limites con Puebla. Los Rios 

Tetecala Chalma vierten sus aquas al lunacuzac, el kio 

1·embembe es acluente del Tetecala. (IJl 

Los kios san Jerónimo o de Tenancingo y el Rio cnontal-

coatlan corren subterraneamente alrededor de 4 km. a través 

de la Sierra Caliza de Cacahuamilpa y al salir a la superfi-

cte unen su caudal tormando el Rio JUnacuzac. (4J) 

El Hio Yautepec vierte sus aquas al Rio Amacuzac, al sur 

del poblado de Jojutla de Juárez. Un poco más a1 sur se une 

el Rio Cuautla o cntnameca. EL Rio Nexap~ tiene dos 

atluentes que son: el Rio Jantetelco o Amatzinac y el Rio 

T•; 1 .. cinqo. 

Los laqos principales son: Tequesquitenqo, Coatetelco y 

el kodeo. todos ellos ocupa~ pequenas cuencas cerradas. 

f 1!>. 13) 

VIENTO$ SUPERF!CIALES 

Como se sabe los vientos tienen •u oriqen en la circula-
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ción atmostérica general, ,Pero son afectado3 en su dirección 

y condición de humedad, por el relieve local. Sin embarqo 

aqui no existe mucha variedad en la dirección de los vientos 

dominantes en las estaciones de invierno (Enero) y verano 

(JunioJ. (43) 

En el Rodeo, Zacatepec, Tetelcinqo y Huitzilac, el viento 

del sur es dominante. mientras que en Cuernavaca es detiniti-

vamente el del norte y en Cuautla el del noroeste, siendo 

ambos vientos trescos que bajan de las laderas de la Sierra 

del Chichinautzin y el Popocatepetl. 

El viento dominante en Tepaltzinqo es el del oeste tanto 

en Enero como en Junio, lo que resulta importante para expli-

car que la keqtón sea seca debido a que estos vientos 

provienen de la zona mas ba~a y caliente del Estado. (1~.43) 

TEMPERATURA 

Debido a que el Estado de Morelos se localiza en la zona 

intertropical. la temperatura se distribuye unitormemente a 

lo larqo del ano presentándose la temperatura máxima en el 

mes de Mayo y las mínimas en el mes de Enero, t•lt 

Basándose en •la distribución de 1as temperaturas se 

e:--.:.¡entran las siquientes zonas térmicas dentro del Estado: 
o 

1.- Cálida, con temperatura media anual mayor a los 22 e, 

abarcando mas de la mitad sur del Estado, compren~e las •reas 

con altitudes por debajo de los 1,•uo m. y es la llamada 

"Tierra t.:aJ lente". 
o 

2.- semicAlida, con temperatura media anual entre 18 y 
o 

22 ·e, encontrandose a altitudes comprendidas entre los 1,•00 
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y 2,000 m., abarca las laderas bajaa Oe 1a Sierra Volc~ntca 

Transversa 1 , 

" J.- Templada, con t.emperat.ura media anual entre 12 y 10 

e, se tocallza entre tos 2,oou y 2,aoo m. de altitud en las 

lañaras de la Sierra VolcAnlca Transvers~J. 
o 

t.- Semitria, entre 5 y 12 e, s~ encuentr~ a altitudes 

comprendidas entre los .?.,800 y t,ouo m. en la misma reqión. 

s.- Fria, con temperatura media anual entre -2 y 5 e, se 

P.ncu~ntra a altitudes comprendidas entre lo!j 4,u1JtJ y !i,lJtJU m. 

e incluye solo las laderas ma.:: altas d~l Popocatert?tl. 

6.- Muy f"rfa. esta Z•ina es ele nieves perp"!t.111.S la 

cima deJ l?opocat.epetl. :-::-:- loc<lliza a lllt.itti..ie$ m.;¡y.>r+;o.": •!·? 

5,ouu m. y se regi.3tran E·n ella te-mper:iituraz l'.l~.-Jia!". ani.J~"'l"~~ 

" inferiores a -2 c. (15~43) 

PRECIPITACION 

La precipl tación de un lugar depende del vapor \ie aqua que 

la atmostera contiene dependiend(') cte la epoca c:tel ano y de lci 

topoqrafta del terreno cpreseneia de barr~ras montanosas1, 

i:"i!:mas que permiten o no la libre transporta•:-ión de la hume-

dad# por medio de los vientos hacia el interior del pais; el 

ascenso orográfico y los movimientos convectlvos d~l aire. 

( 14. 43) 

En Morelos se aprecia claramente la lnt luencia de la 

oroqratfa, la Sierra Chlchln4utzln y el Popocatepetl presen

tan los lugares de mayor cantidad de lluvia del Estado, ya 

que reciben piecipitaclones superiores a los 1, 200 mm. 

anuales. Una tranja con precipitaciones entre l.OOO y 1.200 
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mm., cruza el Estado en su parte norte y abarca las porciones 

mas bajas de la talda de la Sierra Chichlnautzin y del Popo-

catepetl. Todas las zona sur del Estado reciben precipita-

cior.es anuales interiores a 1,000 mm. exceptuando el Valle de 

Ticuman y el extremo sureste de los municipios de Jantetelco 

y Axochiapan, con cantidades menores de 8UO mm. (141 

CLIMAS 

Los climas del Estado de Morelos, seqUn la cJasi~icación 

de Koeppen, moditicaQa por E. Garcla (197JJ, re~ulta como 

sique: 

El tipo de clima se indica con numero romano: 

I.- Cálido SubhUrnedo, Awo. 

II.- Sem1calido, AtC)wi y (AJCWl. 

III.- Templado Subhtlmedo, Cwl, 

IV.- Semitrios, CW2(b!). 

v.- Frias, ETHw. 

VI.- Muy Frias, EFHw. 

La .·• .Jiogratia se indica con una letra mayUscula. 

A.- Planicie CValles, llanuras y mesetas). 

B.- Lomerio. 

c.- Sierra. 

Las unidades del suelo se indican con numero ar~biqoi 

1.- Andasoles. 

2.- Acrisoles. 



3.- castanozem. 

ta.- Foezem haplico. 

tb.- Foezem ca1Carico. 

S.- Li toso l. 

6.- Regosol. 

7.- Rendizina. 

e.-. vertisol. 

9,- Chernozem. 

• 

En altitudes por d~ue1Jo de los 1,400 m., cmis de la mitad 

sur del Est.ado), se presenta el t.ipo de clima Awo"IW) 1 i Jg: 

~aliente subhümedo (Al siendo el más seco de los subhümedos 

1wo1, con cociente P/T cprecipitación total anual en grados 

cent(qrados~ menor de 43,2), con r&gtmen de lluvia de verano, 

presencia ae cantculas o sequtas a mitad de verano ("J; (WI 

un porcentaje de lluvia invernal menor de S de la total 

anual, con poca oscilación de las temperaturas medias 
o o 

mensuales, (i'l, es decir, entre 5 y 7 e, y marcha de la 

temperatura de tipo Ganqes (q), o sea que el mes más caliente 

del ano es antes de Junio, estas caracter!sticas se presentan 

en tó~o el Estado. f43) 

En et extremo suroeste hay dos pequenas zonas de estriba

ciones de la Sierra de Huitzuco, cerca· de los limites con el 

Estado de Cuerrero, las que presentan clima caliente subhllrne-

do ~wi" cwJ ( i • ).q. pero con un indice de humedad :;uperior a·l 

clima anterior, que corresponde en grado de humedad al cAlido 

subhUmedo w1, intermedio entre wo y wz, cuando un cociente de 

P/T comprendido entre 43.2 y s~.3. (43) 
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Hacia el norte se presentan aos tranjas de climas de 

transición entre los c41idos A y templados e, que se denomi

nari semlcálldos'·y se designan con el slmbolo A(C). Esta zona 
o 

se caracteriza por tener temperatura media actual entre 18 
o 

y 22 c. 

Correspondiendo a una parte más elevada de las laderas de 

la misma sierra, entre los 2.200 y los 2,600 m •• se encuentra 

una amplia zona de clima templado Cw2 (w)biq, con temperatura 
o o 

media anual entre 12 y 18 C, la del mes mAs trio mayor a 
o o 

-J C y Ja del m~s más caliente mayor a 6.S c. (4J) 

El clim~' C(Wll (w) (b Ji se encuentra a altitudes su-

perio1·es a los 2,tlUU m. y corresponde a la parte más elevada 

de la sierra del Ajusco, en el limite entre el D~F .• el 

Estado de Morelos y el Popocatepetl, el clima es :semi trio, el 

más hUmedo de los subhumedqs (w2}, con verano tresco y larqo. 
o 

La temperatura del mes mds caliente oscila entre 6.S y 22 c. 

126,4lJ 

Este qrupo de climas semitrios, con temperatura media 
o o o 

anual entre 5 y 12 e y la del mes más trio.superior a -Je, 

comprende las estaciones más trescas del qrupo e templado y 

las ma3 trias del grupo E trio. (43) 

En altitudes superiore3 a 4,0oo m .• en el Popoc3tepetl se 

presentan los climas frios EFHw o de hielos perpetuos, ambos 

con un régimen de lluvia de verano (w). La altitud calculada 

com~ limite entre los ET y los EF, es de 5,272 m., mismo qu~ 

coincide con el de las nieves perpetuas. (14,26,tJl 

De los climas mencionado~ el que nos interesa es del tipo 

I.A.B. que es el cálido subh~medo Aw, son planicie y suelos 
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vertisoles. (26) 

Vertisoles: son suelos pesados, arcillosos, con JO' o más 

de arcilla, ditlciles de labrar y de drenaje interno con 

tendencia a deticiente, sin embargo, presenta buenos niveles 

de tertilidad y se prestan para ser utilizado3 en una gran 

variedad de cultivos tales como: ma!z, cana de azócar, arroz, 

sorgo, et.e. que pueden ser utilizados #~n la alimentación 

porcina evitando el traslado o compra de alimentos. lo que le 

bajarla el costo de producción, además que por ca rae-

terist.icas ya mencionadas el clima I.A.B.oirece las necesi

da ... 1es de clima y suelo más propicias para la e><plot..ici6n 

porcina en climas tropicales fver tiau1·a No.1) (lóJ 
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CAPITULO III 

FACT~ES OUE INFLUYEN EN LA PORCICULTURA 

FACTORES BIOLOGICOS 

Los cerdos son mamlteros monoqAstricos, omnfvoros, capaces 

de tran~tormar eticientemente el alimento en carne y grasa. 

Son animales muy proltticos y tienen dos ciclos productivos 

al ano (partos por cerda al al\o), los cerdos son muy 

adaptables a amplio$ rangos de climas, ast como a cireunstan-

cia~ de manejo muy variadas que van desde elementales y 

rüsticas, hasta las más tecnlticadas, por lo que alcanzan una 

gran dist.ribución territorial. (7,l4) 

FACTORES ZúOTECNICúS 

El cerdo es un animal que se aprovecha prácticamente en su 

totalidad, tanto carne, vtsceras, grasas y ~iel para el 

consumo alimenticio, como otros productos que se aprovechan 

en la industrialización. 

La explotación en nuestro pats se realiza en torina inten

siva y ~ami-intensiva. La primera represen~& la modalidad con 

r.~yor peso y significado en la porcicultura nacional, aunque 

es en el territorio l~ mAs concentrada. Estas explotaciones 

son a1tamente tecniticadas con altos gastos fijos y variables 

que representan una inversión signltlcativa de esta rama, 

ade~ás requieren de diversos insumos de la industria alimen-

tarla, tarinacéutica y tecnológica generalmente trasna-

clonales. (7) 
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La explotación semi-intensiva se encuentra en un proceso 

de extlnclon y es cuantitativamente menos importante, denomi

nada tambien de traspatlo por sus condiciones de explotación, 

se sostiene por desperdicios de dlver9as fuentes (comida de 

restaurant, "escamocha", pan, tortilla, qalletas, pollo de 

desecho. etc.), (71 

En euanf'.o d la proclucclón de esto!: animales, pe!;e 

irreqular calidact sanitaria, se debe considerar un componente 

importante en la alimentación de los habltant~s de pequenas 

comun\d3des rurales y ~eml-rurale5 de nuestro pals. f7,l~I 

En cuantl') al a:Jpecto zoosanitarlo. la porcicultura inten-

s1va pre\11spone a ent¿.rrnedade:.:: cuyo comportamiento otrece 

teri.·iblea riesqos, pei.·o pueden ser controlados con proqramas 

adecuados. (4,7) 

La porcicult.ura semi-intensiva oirece otros problemas como 

el de presentarse con otro comportamiento las entermedades 

que pue~en atectar a los cerdos criados en otro sistema de 

explotación, aunar1o a una serie d4' enfermedades parasitarias 

de las cuales alqunas pueden ser causa de graves zoonosis. 

(7) 

f"A•:l'URES ECONOMICOS 

En las empresas porcinas ·ta producción es intensiva en lo 

que se refiere a la generación de capital y posee_ un car~eter 

francamente industrial. En este estrato se presentan tuert.es 

tendencias a concentrar una gran parte de la producción en 

unas cuantas empresas. Estas empresas presionan sobre la 

producción y mercado de_sorgo, contribuyendo a qenerar impar-



taciones de dichos ingredientes o insumos. 

En las explotaciones medianas hay una fuerte dependencia 

.respecto a las industrias productoras de alimentos, mismos 

que generalmente son' trasnaclonales. (7) 

Estos dos tipos de explotación tienen un marqen . reducido 

cie uti l ldadeS, debiclo a sus al tos costos de producción cnn

v1rtiéndose en un tactor de inestabi J. idad económica y finan

ciera para los productores ante cualquier turbule~cia en el 

mercado. e 7, 34 J 

FACTORES SOCIALES 

EJ. cerdo rep.resenta una fuente de pr1.,teln.:t par.:t el puebln 

mexicano y es sl1sceptJble a una utilizaci~n p~Act•camente 

completa. 

La porcicultura intensiva e:::ta tuertement.e presionar-Id por 

los productores de insumos. situación que se refleja en l~s 

cost.os y estos sobre las diversas vlas para el abasto del 

mercado interno. 

Las explotaciones rurates y de traspatlo representan una 

tuente de seguridad alimentarla y económica, tanto comn para 

el campesino como para el productor tipo ~amillar. (4,71 

PROBLEMATICA FUNDAMENTAL 

1.- Insuficiencia en la orqanización de los productores, que 

se refleja con sobre otertas en el mercado y desplome3 de 

precios, o bien, escasez ciclica con alta demanda y precios 

elevacios. 

2.- Sobrecostos en ta1 explotaciones de maqnitud mediana. 



3.- La dependencia a productores de insumos, generalmente 

trasnacionales (alimentos, medicinas, equipo, etc,) 

4.- Asociaciones negat.ivas para el productor, via financiera 

con los productores pe insumos. 

5.- Insuficiente integración vertical. 

6.- Mercado inadecuado y carencia de cadenas trias. 

7.- Fuertes problemas zoosanitarios. (7) 

FACTORES DE POTENCIALIDAD PARA ELEVAR LA PRODUCCION. 

1.- Fomentar la orqaniaación de productores. 

2.- Independencia de los porcicultores de lo= prnductores de 

insumos, a través de tecnoloqlas adecuad~s, para ba,~r lns 

costos y se limiten los riesgos zoosan1tario= de SillUU 

publica. 

3,- Realizar campanas de intormación y asistencia tecnica. 

vacunación, desparasitación, etc. 

&.- Integración de la porcicultura rural a ecotecnologias o 

biotecnologías que permitan su integración un sistema 

ecol~qico racional (en lo reterente a maneJo del nato y 

alimentación principalmente), 

s.- Apoyar mediante diversos esquemas la conversión y la 

ei~boración de los productos derivados del cerdo en la pro

ducción rural, de tal modo que tambien se mejore la situación 

económica del campesino. 

6.- Desarrollo de program4s qen~ticos tendientes de-

sarrollar lJneas adecuadas a las diterentes ecoreqiones, 

tomando en cuenta las riza tanto las autóctonas como las 

introducidas al pais. (7) 



CAPITULO IV 

INDICES DE BIENESTAR DEL CERfJO 

A~APTACION A LA TEMPERATURA 

C1imo todos tos mamlferos el cerdo es homeotermo. es decir. 

un animal que puede mantener su temperatura corpordl 

constante a pesar de tas variac1one~ externas. lt2.1a,J21 

CLAS!FICACION TAXONOMtCA DEL CEkUú. 

lieino~ 

Subt 1 pQ: 

Tipo: 

Orden: 

Suborden: 

Fami tia: 

:iubtamilla: 

C:éneroz 

Especie: 

Animal 

Vertebrados. 

Corda..-tns. 

Mamttero:s. 

Unqu l .'ldO 1 qu€' t.1 ene peozuna 1 

Arttoi:U<:ti l•i.s. 

Su idos. 

S~inos. 

Sus. 

Scrota fdomestico1 

Vittatus. 

Temperatura Critica.- Se le llama asi Ja temperatura 

a:: .... 1ent.al en la que el cerdo deja de utilizar la en'!rgfa 

consumida y asimilada a partir del alimento (empleada con 

~lnes de mantenimiento y crecimiento) y empieza a usarla en 

procesos metabólicos destinados a mantener y generar el calor 

en el cuerpo, o bien, la ventilación y entrlamlento del 

mismo. 
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Sin embargo, el rango en el cual el cerdo puede mantener 

su temperatura corporal durante largos periodos, depende 

espec)almente .de la edad y tamano. (ver cuadros No 1 y 4). 

( 13, lH) 

(>entro de los tactores que at'ect.an la temperatur~ critica 

se encuentran: 

Peso c;orporal. 

Numero de cer~os por corraleta. 

ürado de ventilación. 

Tip•'l de Piso. 

El cerdo posee alqunos mecanismos que le permiten aOap-

tarse a las bajas temp~raturas. tales comos vasoconstricción 

p~ritérica, piloerección, menor supertJcie por unidad de 

volumen. mayor cantidad de grasa subcutánea. l1JJ 

En el caso de las temperatu~as altas. el cerdo pierde 

calor por cuatro mecanismos diferentes y son: 

Ditu~lón d~ calor.- La perdida de calor ocurre a través de la 

renovación o reemplazo del aire caliente por aire tr1o 

(cercana la piel del cerdo). El aumento de perdida de 

calor por difusión del mismo depende de la temperatura y 

v: .ocidad del aire y de la temperatura de la piel, 

lrradiaei6n.- El cerdo puede perder temperatura por contacto 

con las superticies del local (paredes y techos). 

Evaporación.- Es la perdida de calor a través de la respira

ción y por la humedad de la piel, es el resultado de las dos 
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tormas anteriores (dlt·usión e irradiación). 

Conducción.- e'Sta perdida de calor se realiza cuando el 

cuerpo del cerdo entra en contact¿ directo con materiales 

sólidos y la cantidad del calor perdido depende de la tem

peratura de ltls superticies que hacen contacto con la piel 

del cerao. (1J,18,3J 1 

Los etectos de las altas temperaturas tambien se presentan 

en lo.:: cerdos dest.inad~s para la reproducción disminuyendo la 

cantiGarj de esperma eyaculado y aumentando la mortalidad 

espermática, lo que da como resultado una dismlnucion de la 

tertilidad o tasas de la ovulación, supervivencia embrionaria 

y ovulación. 1ver cuadros 2 y l) rtJ) 

HUME!JAI> 

La humedad esta muy relacionada con los efectos de la 

temperatura. si la humedad es alta el calor se hace más 

sotocante con las altas temperaturas ambientales y los 

etectos sobre el cerdo son mayores. De igual torma, si la 

temPª:~tura es baja el trto es m.t.s intenso y su influencia 

sobre el cerdo es superior. 

El exceso de humedad en el aire disminuye Ja resistencia 

de las vfas respiratorias a las bacterias que tavorecen su 

ditusión, ademis puede causar estr6s por calor y problemas de 

condensación. Los niveles apropiados de 14 humedad relativa 

están entre 70 y 80,(ver cuadro No 5). (13} 
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VENTILACION 

La ventilación se retiere al cambio del aire del editicio, 

reemplazando el aire viciado del interior por aire tresco del 

exterior. (13) 

Los alojamientos porc!cotas deben estar bien ventilados 

pero debe ponerse cuidado en no producir corrientes de aire o 

trio. Un~ buena ventilación ayuda a ahorrar alimento y 

tener una mayor productividad (ver cuadro No 6). 

Los tactore~ que se deben considerar para loqrar una buena 

ventilación son: 

Movimiento•del aire treseo dentro del editicio rentrada 

de aire). 

Al~lamiento del editicio para conservarlo tr~sco. 

Calor suplementario en invierno en areas trias. 

Remover el aire hUmedo rsacar aireJ. (131 
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CAPITULO V 

CON:S'l'f<UCCIONES ECOLOGICAS 

La construcclón ecol691ca. Es una construcción convencional 

qufl bu3ca alcanzar eJ -.~pt.imo de bienestar del cerdo con el 

11so de materia.les de bajo costo y subut.1l1zados en la zon.1. 

1paJa. palmas. :z:acates. bandejas de huevu. ele. 1 y que t.enqan 

cond1c1ones 3decu~d~s a Jos aspectos cl1maloló~icos locales y 

una ba;ia transm1s1bilidad lE'rmic.l fU1 y sean éunclonates. 

1 ,::4' 

En t.:i planici·=a..:ion y const.rucc1.:>n de lo:. alo:iamientos 

pura CP.L" .. ios. d~ben C•:in,jid~r.:irso? un numero de e:<iqenc1as 

tunc1on.!llle.;;. La m"'s impot.·tante de ellas es el clima interno 

de la porqu'!rtza. mismo que esta en relación con la tempera

t.ui.·a. humedad y rcnovac1on -aerea. De este modo se tendi.·a que 

considerar a estos tactores como un :solo problema y no como 

tres independientes. Ligada tnt1mamente a estos. tiguran: la 

superticie de! piso. iaz paredes y del techo que es· recomen

dado a cada cerdo. 

E~ preciso. asimismo, que ei diseno corresponda a una 

pl~<>t:-.· ::1cacion cuidadosa que permita la utilización eticaz de 

ia mano de obra en !as tareas de allmentaclón, limpieza y 

mane:io en general. ( 23 t 

En cualquier editlcio cuya temperatura sea superior a la 

exl~rior. habrá una tranDterencia de calor de dentro hacia 

atuera. Lo contrario sucedera cuando la temperatura exterior 
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sea mas alta a la interior. Los materiales que cOnstit.uyen 

las paredes y el tejado otrecen cierta resistencia a tal 

transterencia, pero son incapaces de evitar totalmente el 

movi~iento del calor. El tin que se persique con el aisla-

miento t~rmico es reducir estos cambios o transterencia del 

calor. (t...J,l4J 

C.os m·lleriales elegidos para la construcción de paredes y 

tejados varfan de acuerdo con su disponibilidad de precio. 

La elección no obstante, deberá hacerse con base en el cono

cimiento de la capacidad aislante de los materi~les de 

construcción. t2J.24J 

Los materiales cte aislamiento pueden ser clasiticados 

tres ~rupos: 

l.- Materiales rJqidos, capaces de soportar tuerzas de la 

es true tura, ejemplo: bloques de hormigón sin tinos. bloques 

de construcción de escoria e~ponjosa, tejas, etc. 

i.- Materiales en torma de laminas. ejemplo: planchas ais

lantes de asbesto, tableros de paja comprimida, tableros de 

tibra aislante. tableros de lana de vidrio. placas de lana de 

madera. 

Algunos de ellos pueden ser utilizados como parte inte

qrar.~e de la estructura para cubrir el tejado o como paneles 

de relleno en la construcción del armazon. (23,24) 

3.- Materiales tlexibles y sueltos de relleno, ejemplos 

corcho granulado, lana de vidrio (esponjada), vermiculita en 

escamas, entre los materiales producidos en la misma granja y 

que pueden ser utilizados cuando no es de importancia su 

.capacidad de perm.!nencia t iguran 1 la paja, las grana zas, las 
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palmas y las ratees de lino. (23,2•,37) 

Los materiales tlexlbles requieren de ir soportados, por 

lo que suelen extenderse sobre viquetas o !arqueros, al iqual 

que con los materiales sueltos de relleno, pueden ir apoyados 

sobre tableros (ver tigura 2.0 y 2.1). (23,24) 

Los materiales que se pueden utilizar en el aislamiento 

del suelo, son: bloques huecos, tubos de drenaje, bandeja~ 

para huey~. planchas onduladas, etc •• Todos estos tendrán que 

ir por debajo del firme fVer tiqura J y 3.1). (2J,24.371 

~ISTEMAS PARA DISMINUIR EL ESTRES POR ALTAS TEMPERATURAS 

El estrés calórico tiene serias complicaciones económicas 

sobre el crecimiento, la tinalización y la reproducción d·~ 

los cerdos por lo que se debe tener un conocimiento adecuado 

en cuanto al manejo e instalaciones que puedan interven1~ de 

diversas rormas para la minimización de los etectos del calor 

a corto y larqo plazo. (251 
o 

Debido a que las temperaturas por arriba de los 27 C 

pueden tener etectos devastadores sobre el rendimiento de lo~ 

cerdos, las inversiones en equipo o instalaciones que dlsmi-

nuyen el estrés calórico, estan por lo general económicamente 

justl:icadas. (25) 

CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS Y VENTILACION 

Los edificios cerrados que son construidos en áreas con 

altas temperaturas, normalmente estan equipados con ~istemas 

de ventilación que se adaptan a distintas condiciones cli

mAticas, el movimiento rápido del aire a nivel de los ani-



males tacil~tara la perdida de calor por convección y evapo-

ración. Los ventiladores circulares, ya sea en el techo o a 

nivel del piso, pueden ser dtiles para incrementar la veloci

dad del aire. Estos.son particularmente recomendables para 

aliviar el estr~s ca!órico en cerdos en crecimiento, tinali-

zación, cerdas gestantes y verrdcos. Sin embargo, el uso de 

estos equipos pueden crear corrientes de aire indeseable en 

los cerdos reci~n nacidos y son menos adecuados para el 

entriamiento de las cerdas lactantes. Los ventiladores son 

mds recomendables en áreas geográticas y editicios donde la 

ventilación natural es minima. {lSI 

La ventilación natura! esta intluencJada principalmente 

por tres tactores: la velocidad del viento, la diterencia de 

temperaturas entre el aire exterior y el aire de las por

querizas y la altura de los escapes de ventilación sobre el 

nivel del terreno. {25) 

Consideremos estos tres tactores: La velocidad del viento 

puede hacer variar el ritmo de ventilación desde dos veces 

por hora en dias de mucha calma, a catorce o quince en momen-

tos en que aquella es muy qrande. Hasta cierto limite se 

pueden obtener medidas de·controJ abriendo o cerrando las 

entradas y escapes. A mayor diferencia de temperaturas entre 

el aire interior y la del aire exterior m~s r~pidamente 

desplazara el aire trio que entra al aire caliente. Un 

alto grado de aislamiento asequra~a, en consecuencia. una 

máxima diterencia en.relación a las temperaturas internas y 

externas. Las recomendaciones practicas son que los es-

c~pes se sitüen a 0.90 o 1.20 m sobre la cumbrera y ele-



varse por lo menos otros 3 o 3.5 m. con el fin de que el aire 

al entrar no torme corrientes. Los orit'icios de entrada 

tendrán una sup~rticie J o 4 veces superior a los de salida y 

estar~n convenientemente eludidos y situados inmediatamente 

debajo del nivel del techo. de este modo. cuando el aire 

alcanza a los cerdos~ apenas podra evidenciarse que esta en 

movimiento. f23.25l 

El techo de los editic1os para continamiento de cerdos 

debe estar adecuadamente aislado para min1mizar la conducc1ón 

del calor o trio. 

~uando se planea la construccion de los editic1os se de~e 

tomar en cuenta cierta cantidad de techos sobresalientes. 

para que las paredes, ventanas y ot.ras al,erturas queden 

suricientemente protegidas. El techo sobresaliente re

quiere para evitar la exposición de los cerdos a la luz solar 

directa y a la lluvia. 1;¿,51 

En muchos de los casos se puede reducir la temperatura 

dentro de los edit1cios humedeciendo el t.echo. En climas 

tropicales puede ser aconsejable la construcción de lechos 

con materiales apropiadamente coloreados. que retle~en los 

rayos solares. minimizando la absorción de calor. Por otra 

part•J. las caracterlsticas de los materiales de const.rucción 

en cuanto a su conductividad térmica, deben ser consideradas 

cuando· los cerdos son criados en Areas geográficas en donde 

la tensión por calor es un problema casi permanente. 125) 

~HOT~CCION MINIMA 

La sombra es la protección mlnima que puede darse al cerdo 
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durante las horas de mayor calor y puede ser provista de 

diversas tormas para mantener a los cerdos y edificios donde 

est~n confinados lo más fresco posible. (25) 

Arboles adecuadamente colocados pueden ser aconsejables 

para ayudar a sombrear los edificios, pero no deben in

terterir con el movimiento del aire en los edificios con 

ventilación natural. 

La sombra no solo protege al cerdo del calor, sino tambien 

protege de las quemaduras que pueden tener graves consecuen-

cias en el crecimiento y Ja reproducción de los cerdos. (25) 

SISTEMAS DE ENfRIAMIENTO EVAPORATIVO 

El qrado de entriamiento provisto por el sistema evapo-

rativo depende de la temperatura y la humedad del aire exte-

rior, lo~ sistemas de enfriamiento evaporativo crean una 
o 

diterencia de S a ~ e entre la temperatura interior y la 

exterior. 

Debido a que los sistemas de ventilación estAn disenados 

para mezclar y parcialmente reemplazar el aire, diticilmente 
o 

se alcanza la reducción de B C de ~emperatura en el edificio. 

La efectividad y eficiencia del enfriamiento evaporativo 

diz-inuye conforme la humedad exterior aumenta, a la misma 

temperatura, el aire seco prove6 rMis capacidad enfriadora que 

el aire· con alta humedad. (25) 

Los sistemas de enfriamiento evaporativo son más reco-

mendables en las instalaciones para crecimiento, finalización 

y qestaclón. Sin embargo, debido a que incrementa la humedad 

del aire, son menos aconsejables en las lactancias, puesto 
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que la humedad tavoreee la proliferación de organismos pató

genos y puede contribuir al entriamiento de los lechones. 

(25) 

HUMEDECIMIENTO DE LOS CERDOS 

El uso de chapoteaderos, regaderas y roceadores, como 

sistemas de entriamiento, se relacionan con el principio de 

evaporación de agua sobre la piel del cerdo. Los métodos de 

humedecimiento son más etectivos cuando los cerdos tienen Ja 

oportunidad de secarse (permitiendo la evaporación del aqua). 

Estos sistemas pueden ser controladoz automAticamente con un 

termostato interruptores de tiempo. Los termostatos 

usualmente se ajustan para que el sistema tuncione cuando 1a 
o 

temperatura excede los 24 a 25 C. 

Los interruptores se emplean para que la descarqa de aqua 

se haga cada 10 o 15 min y existe un qran numero con sistema 

de humedecimiento comerciales que pueden ser utilizados con 

componentes eléctricos, aunque estos sistemas tienen el 

inconveniente de que son caros y aumenta el costo de pro-

ducción. (24,25) 

SISTEM~S DE ENFRIAMIENTO POR GOTEO 

~~ popularidad de los pisos de rejilla o malla en las 

lactancias a facilitado el uso de sistemas de enfriamiento 

para las cerdas lactantes mediante la evaporación del agua. 

El enfriamiento por qoteo es un mecanismo etectivo para las 

cerdas estresadas por calor, que minimiza la humedad en el 

área de los lechones. (ver cuadro No 7) 

La cantidad de agua que puede usarse varia de 1.2 a 
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!/hr. La posición del goteo tamblen es critica y el tubo 

qoteador debe ser colocado para que el agua caiga en el 

cuello de la cerda cuando se encuentra acostada ya sea en . la 

lactancia o en el Area de gestación. (25) 

El uso de 1.5 !/cerdo/hora, en el 3istema de enf~iamiento 

por goteo puede ser el método mAs aconsejable de enfriamiento 

para los cerdos crecimiento y tinalización. Las 

construcciones que tienen los lados abiertos o pueden ser 

abiertos durante los periodos de altas temperaturas, pueden 

mejorar el bienestar d~ los cerdos cuando el edificio cuenta 

con ventilación natural. (2l,25) 

Las construcciónes recomendadas para las zonas tropicales 

del Estacte de MoreJos deben considerar:. el clima en el inte

rior de la porqueriza, temperatura, humedad y renovacion 

aérea como exiqencias tuncionales, por lo que se recomiendan 

materiales con disponibilidad en la zona y los.de bajo pre

cio, para paredes y techos se recomienda el uso de ladrillo 

de 11 cm. de ser posible con 2 paredes externas con cavidad 

entre ella~ y un ~-"'<-"ho de tejas con colchone3 de paja floja y 

tela metelica y un suelo que contenga bandejas para huevo por 

debajo del firme para aumentar la disminución de calor. 

La ventilación natural es la más aconsejable por su bajo 

costo, aunque habria que considerar la velocidad del viento y 

la diferencia de temperatura interna y externa, la altura de 

los escapes de ventilaclon y el uso de arboles para ayudar a 

disminuir la temperatura por medio de la sombra sin que estos 

interfieran con el movimiento del aire, ademas de considerar 

otros metodos de enfria~iento. 



CAPITULO VI 

CLAVES PARA REDUCIR EL COSTO DE ALIMENTACION, 

Tomando en cuenta que el costo del alimento representa del 

65 al ea' de los costos totales en la producción del cerdo, 

la perdida 

dependen 

costos. 

ganancia que se obtenqa en una explotación 

en gran parte ne que se mantengan al m!nimo dichos 

Por lo tanto a continuación se dezcribirán alquno~ puntos 

que ayud3n a rerlucir los costos de alimentación. 1J.211 

DIETAS BALANCEADAS 

El uso de dietas adecuadamente balanceadas pa=3 suminis

trar los requerimientos nutricionales del cerdo durante todo 

su ciclo de vida, es uno de los medios más eticientes para 

reducir el costo de alimentación. Tales dietas no necesitan 

ser complejas y de hecho la practica de suministrar raciones 

simpliticadas a probado ser la mAs económica a pesar de que 

las dietas complejas pueden mejorar las tasas de crecimiento. 

pero a menudo encarece los costos por concepto de alimenta

ción. fJ,9) 

Al balancear dietas para cerdos, la mayor1a de los nutrió

logos piensan en términos de nutrientes· y no solo de alimen

tos, como se solla hacer. "Un nutriente" es~ cualquier com

puesto del alimento que ayude al mantenimiento de la vida 

animal. Actualmente, estos nutrientes conocidos consisten 

de: 10 amino.icidos esenciales, 17 vitaminas, ll más 

minerales esenciales, ACldos grasos esencialea, carbohldratos 
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y tactores no identificados que deben ser tomados en cuenta 

al componer una dieta. (3,9} 

LoS principales s~gnos de deficiencia proteica en el cerdo 

son un retardo en la curva de crecimiento y una baja en su 

eticiencia alimenticia. 

La supJementación con niveles adecuados de minerales y 

vitamina~ e~ otro de Jos puntos importantes, si se quiere 

obtener el óptimo ·nivel de crecimiento y eticiencia alimen

ticia. La importancia de suministrar una nutrición adecuada 

a travez del ciclo de Vida del cerdo. es alqo que debe tener 

un entasis continuamente. (3,21,38) 

LA ALIMENTACION DEL LECHON. 

DESTETE PRECOZ, 

El destete entre J y S semanas, (que es el rango en el que 

se destetan los lechones en las qranja3 porcinas) puede ser 

el taetor de tensión mas tuerte por el que pasan los cerditos 

y por lo tanto, se requiere de un manejo adecuado y hasta 

cierto punto especializado. Aun considerando los problema3 

que implica un destete precoz, tambien otrece al productor 

ciertas ventajas como es el obtener media camada adicional 

e~·· :J/ano y al mismo tiempo, la reducción de la cantidad del 

alimento requerido por la madre, ya que en su consumo alimen

ticio puede reducirse después del destete. (3) 

Una de las posible= problemáticas nutricionales que hay 

que tener en cuenta, e~ la de alimentar al cerdito que ha 

sido destetado precoz, ya que eJ tipo de alimento que se le 

va a suministrar debe ser de buena calidad y palatibilidad, 
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siendo estos afectados por el ta.mano de la part.icula y la 

cantidad de minerales y fibra, entendiendo por esto el tipo 

y caracteristicas de los diversos inq~edientes que lo compo

nen, adémas de su nivel de inclusión, necesitan tambien ali

mentarse en la proporción correcta con otros nutrientes para 

una utilización máxima. (J,9) 

Debe tambien considerarse el desarrollo enzimático del 

tracto gastrointe3tinal del cerdito, ya que de no hacerse asl 

puede traer trastornos digestivos por sustancias tóxicas en 

algunos alimentos y atectar el desarrollo del animal, (3,91 

5e debe considerar que al realizarse un cambio brusco en 

los hábitos alimenticios del cerdito, pasándolo de una 

alirnentación liquida a una base de alimento solido, se pre

dispone a que el animal presente alteraciones tanto t1sio

lóqicas como patolóqicas, estos U!timos a causa de agentes 

intecciosos y por protefnas que no son de origen lácteo. 1~1 

Para evitar problemas el alimento debe ser muy palatable y 

as! estimular el consumo voluntario por parte del cerdito. 

muy digestible y que aporte los nutrimentos necesarios 

cantidad y calidad requeridos. Se deben suministrar en canti

dades adecuadas evitando la sobre alimentación y de tal 

ma~~rd que el cerdito no deje nada en el comedero: si se da 

más y el cerdito lo deja, debe retirarse para evitar que se 

contamine se heche a perder y sea causa de trastornos 

diqestivos. (3,9,33) 

Un alimento de estas cualidades puede ser considerado como 

caro, sin embargo, no tiene necesariamente que serlo, ya que 

es posible elaborar ra~iones m4s simples y por lo tanto más 
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económicas, sin que se vean afectados los parámetros re

productivos del animal ni su salud. (3,9) 

Muchos de los alimentos denominados como preiniciadores no 

son necesarios y pueden ser sustituidos por los iniciadores,· 

siempre y cuando adem~s de ser de buena calidad se suministre 

bajo excelentes condiciones de manejo. (3) 

ALIMENTACION DE CERDITOS LACTANTES. 

Aunque se use el destete precoz, los lechones a los 

cuales se les suministra 'una dieta de prelnlciación aprenden 

a comer más rápidamente que aquellos a los que no les 

suministra. 

Los lechones que no han tenido acceso comida seca 

(concentrado) antes del destete, a menudo tardan más tiempo 

para adaptarse a las nuevas condiciones de allmentaci6n, 

especialmente cuando se usan comederos automáticos con tapas. 

( J) 

AJ iniciar lechones, la cantidad. de alimento que su-

ministré en los comederos debe ser limitada. Cuando lo3 

lechones tienen una semana de edad se debe sumini~trar 

diariamente la cantidad de alimento que abarque en la mano 

por 3 o t dias. Durante la siguiente semana a 10 dias, se le 

~~oe suministrar solamente la cantidad de alimento que consu

man, sin dejar nada en los comederos. El seguir estas practi

·cas, no solamente contribuye a mantener el alimento mds 

fresco y palatable, sino que tambien reduce el desperdicio 

de conaida evitando su fermentación y contamlnación. ( J J 

Durante las primeras 3 semanas, se solfa recomendar un 

al.i!"'ento de preiniclación con un contenido proteico de 20 a 
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22' . Hoy en dia se sugiere el uso de raciones con 18 a 20' 

de proteina cruda pero asegurándose que contenga un promedio 

mínimo de l..25" de Jisina disponible o aprovechable. (3,27) 

LA ALIMENTAC!ON DE CERDOS EN CRECIMIENTO Y ACABADO, 

Si hasta este punto se ha hecho un buen trabajo. e! camino 

restante es más tácil. La producción adecuada y económica de 

cerdos para el mercado requiere de menores procedimientos de 

nutrición y mane)o que en las primeras etapas. Esta es una 

etapa en la cual pu~den utilizar~e niveles relativamente 

altos de productos como ia yuca, melazas, soya inteQraJ, 

subproductos de arroz. etc,. En general a medida que lOJ 

cerdos crecen, pueden utilizarse estvs productos en su aJ1-

mentación y en mayor cantidad. IJJ 

LA ALIMENTAC!ON DEL HATO REPRODUCTOR. 

EJ simple mantenimiento de. la piara reproductora 1 repre-

5enta de un cuarto a un tercio del costo total del alimento 

en una explotación porcina, de tal manera que cualquier 

oportunidad que se presente para reduc1r el costo de la 

alimentación de los reproductores, pueden representar un 

ahorrn considerable. (3) 

La alimentación del pie de cria es la tase o etapa en 

donde pueden usarse una qran cantidad de alimentos producidos 

en la propia granja y de inqredientes no convencionales, 

tales como cana de azUcar, arroz, melazas. pienso de sangre, 

etc, 

La adecuada alimentación y nutrición tanto de las cerdas 
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de reemplazo (primerizas) como de las cerdas adultas es de 

mucha importancia ya que su productividad depende de su 

estado fisico corporal y dicho comportamiento tiene un marca

do efecto en ta· rentabilidad de la qranja y en las utilidades 

económicas obtenidas por eJ productor. (3) 

Se sabe que tanto la cantidad de alimento que se suminis

tre como la densidad energética del mismo, intluye sobre la 

v1da reproductiva de las cerdas. ya sean primerizas y adul

tas. 

Un exceso de ai1mento. además de aumentar los costos de 

prorJucc1on, provoca problemas como, menor numero de óvu 1 os 

ti:ort1l1za 0 :1os. pob1·e an1dacion y reabsorciones embrionarias, 

Jo que se traduce en camadas poco numerosas al momento del 

parto. Ademas. si hay ~obrepe~o. se pueden causar altera

ciones en el proceso de expulsión de los lechones. rJ,9) 

Lo anterior podr!.." ser contradictorio, sobre todo con 

relación a la practica de Flushinq o alimentación de retuer

zo, Ja cual ha demostrado ser benética en el caso de !as 

cerdas primerizas mJs no as1 en Ja~ adultas. (ver cuadro No. 

b l. (.:s.~ l 

CERDAS AL PARTO Y EN LACTANCIA. 

Una vez colocada la cerda en la jaula paridera, debe 

sumin1strarsele una a1eta ligeramente lax~nte durant~ al~unos 

dfas antes del parto. El control del consumo de alimento 

durante la primera semana después de parto es 

i ecomení'lable ya que cerd~'l.z aau l tas al 1me:ntaa~z 

practica 

pul!den lJeqar a Cljnsumir cte 1u a 15 kq. m~s de al1mcr1to 



durante la lactancia, que aquellas a las que se les suminis

tra el alimento en forma controlada. esto se logra aumentando 

el suministro de alimento a medida que aumenta la lactancia y 

la demanda de leche por parte de tos lechones. Cll 

ALIMENTACION DE VERRACOS. 

Se considera generalmente que un programa de alimentación 

para cerdas JOvenes de reempla~o es tambien aprop1ado para 

machos reproductores ;ióvenes. Loz reprvductC.res requ1eren de 

a 2' más proteína que los ceraos de mercaa~. 

requerimientos de ca.lc10 y tostorn sc>n sens1ble:r.ente m~:: 

elevados. Se estima que las hembras de reer.-.pla:Z•9l ta~bier. 

tienen un requerimiento, levemente ~uperiore~ sin em~arco 

existe suticiente evi..1enc1a hasta el mc..rr.ento para deterrr.Jnar 

exactamente cuales son estos requerimientos. 13, 271 

DIETAS COMERCIALES CONTRA DIETAS PREPARADAS EN LA rINCA. 

Las raciones para cerdos están reqresando a las mezclas 

simpliticadas de grano-pasta de s~ya, suplementadas adecuada

mente con minerales y vitamina~. Un qran numero de estudios 

han demo=trado que estas dietas simples proaucen especial

mente los mismos rendimientos que las dietas más complejas. 

D~ esta manera y por loz costos de producción, dispon1bilid~d 

de materiaz rrimas. tacilidad de preparación, y menor pelioro 

de error en la mezcla. una ración simple de qrano-pasta de 

soya tiene un qran merito y mejor aplicación en la operación 

donde el productor desea moler y mezclar sus propias dietas. 

( 3) 

De ~articular importancia es la detallada atención qu~ 
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debe presentarse al balance de amino~cidos esencJaJcs, espe

cialmente cuando se usan qrandes cantidades de ingredientes 

nutricionales tropicales, para reemplazar tuente:s mAs conven-

ctonales como el maíz y el sor~o. (3) 

La clave para reducir el c-osto cie altmentaC"i6n rachcd 

principalmente en suministrar dif"tas adi:•c-U.l·L'limente b.=i.l~;ncea

d-3s que l Jenen 'los requP.rimiento::; di:l cerdo durante todo su 

ciclo de vir.la, sin que sea un.alimento necesariamente caro. 

pue5t.O que se pued~n ~ti 1 izar a lqunos subpro:>t1uctoz •1e buen.1 

disponibilidad en la zona sin atectar lo!: par.ámetrn:s re-

procluctivo3. nt Ja salu•l del anim.11 v qut? a•1emas tlb.:n·at.~n In.:: 

costos d~ producción. 
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CAPITULO VII 

TECNICAS Y UTILIZACION DE ALIMENTOS DE USO 

POTENCIAL EN EL TROPICO, 

Actualmente ·es una l iml tanta al imenlar cerdos con racinnes 

sorgo-soya, ya que disminuyen el margen de utilidad para el 

product.01·. Esto preocupa y obl iQa a dirigir estudios para 

encontrar alternativas en la alimentación porcina que propor

cionen los nutrientes necesarios y que logren aliviar la 

crisis alim~ntoria y ec~nómlca, misma que ha originado una 

población subnutrida, Por tal motivo es necesario buscar 

alternativas d~ alimentación para cerdos. ct3J 

En el Estado de Morelo::; existen inqrP.dient.es que por su 

ba.10 precio y dispon.ibilirJarl en el mercado pueden ser utili

zados ventajosamente en la enqorda del cerdo; siencto este, a 

·excepción de las aves y los peces, el animal doméstico mas 

eticiente para lran3tormar la energ[a de los alimentos 

enerq1a corporal, 

Es de qran importancia conocer las caracteristicas de los 

ali!""r:.".t.os a utilizar, ast: como de los requerimientos nut.ri

cionales de los animales bajo temperaturas ambientales máxi

mas y minlmas, ya que el calor metabólico generado es real

mente un factor de ineticlencia en la utilización de la 

ene•g 1 a , ( 8, 21 ) 

E:te calor se produce por los proce~os d~l metabolismo 



o~saJ y al incremento caJ6rtco (ICJ"que es el calor producido 

rnr los procesos de Ja diqesti(")n (t?nzim.:lticos y de tarmenta

c:il1nJ, .1bs"rci6n y ut.iJtzaci6n de Jos nutrimentos de un 

;11 imento. 

El IC asociAdo a diterentes grupos de nutrimentos que 

aportan energia es variable, siendo en orden decreciente de 

producción de ~alor: fibra, prot.eina, carbohidratos y grá~as, 

ObviRmente Ja producción de calor al deqradar un alimento, 

~openderA de la.proporción que contenga de los diferentes 

nutr1mentc.s. 1 tt ,¿t., .Jl J 

A mayor contenido de tibra cruda trCJ o proteína cruda 

1PCJ el valor del lC es mayor; lo que quiere decir que bajo 

tempercltura:; elevadas el ~nimal tendrclri que gastar mayor 

canllda·J de energfa para disipar el calor generado, de aqui 

que Ja producción de calor por el procesamiento de los ali

mentos 1lC1 ba.10 clJmas· cciJidos, representa un desperdicio 

ael valor ener9et1co C1eJ alimento, que !:e complica al con

s1aerar Ja 01s1pación del calor, en Ja que el cerdo gastara 

aun más enerq1a para mantener su temperatura constante. 

1 u • .tl 1 

La utiJ1zaci6n dP. Ja tibra esta tambien influenciado por 

Ja composicion tisico-qu1mica de la dieta total, nivel de 

~Jimentaci6n, edad y pe5o del animal, adaptación a la tuente 

de tibra y a las diferencias individuales entre Jos cerdos. 

1 º' 
ENERGIA NUTRICIONAL, 

La energfa es en el metabolismo animal la fuente de poder 

para todos Jos procesos ~13ioló9icos del animal sobre lo• que 
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descansa su capacidad productiva. (ver cuadro No. 9) (6) 

El Cerdo puede adquirir toda la energla que requiere para 

mantenimiento y producción del aliment..o, pero no toda la 

energla de un alimento es disponible para el animal. (81 

La proporción energética de tas dietas para cerdos es la 

mayor y más cara de ella. Los valores de energla se expresan 

como encrqla digestible tEDJ y energ!a metabolizable tEMJ. La 

EU se detine como el total de energia de los alimentos menos 

el total de energia .fecal. La EM se detine como el total de 

enerqia de tos alimentos menos el total de energia teca!, 

menos el total de energta urinaria. Desatortunadamente,·mucna 

de la informac1ón d1sponible de valores de energía para los 

alimentos usados por los cerdos no están en ED o EM sino en 

TND 1total de nutrientes diqestibles). (d,9,21) 

Hay ventaJaS al expresa~ los requerimientos de energ!a de 

los animales en términos de calorias. E! contenido de enerqia 

de los alimentos y excretas puede medirse.en calorfas ast que 

la EU y.EM pueden medirse directa y fácilmente sin las su

posiciones y aproximaciones usadas en el calculo del TND. 

Debido a esto la ED y la EM se pretleren en luqar deJ. TND 

para el manejo de las dietas. 

Para cambiar el sistema de calorfas es necesario convertir 

en valores del TND a ED o EH. donde los valorea de ED son 

calcu~ados del TND. 1 libra de TND tiene un valor promedio de 

EO de 200 kcal. Con l~s mezclas alimenticias para c~rdos los 

valores de EM son aproximadamente 96~ de los valores de ED, 

aunque los ingredientes individuales de los alimentos varlan 

considerablemente de este valor. (8,9) 
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La .energla metabolizable esta emergiendo como el m6todo 

preterido de expresar el contenido de enerqia de los alimen

t.os para cerdos. f 9). 

La EM es mds contabllizable para p~rd1da de energla en la 

orina y las heces. Las p~rdidas por gases permanecen inconta-

bilizables aunque por detinición son deducibles. pero esta 

perdida es pequena y casi constante, f0) 

Enerqia 

Met.aboli:able 

1 EMI bll'-

Energia 

Energia Digestible 

Bruta (EDl 70% 

( ElH 1UU.... 10, 

Energla 

Fecal 3u-.. 

PROTEINAS Y AMINOACIDOS. 

Nece~idades de 

producción y 

mant.en1mient.o º"' 

Enerqia perdida en 

torma ae calor ou'a. 

El porcentaje de proteina cruda es el termino que usan 

comünmente la m.syorla de los producto~es para diterenclar las 

dietas para cerdos, sin embarqo, la nece3idad de proleina~ 

del cerdo est.a dada por los aminoácidos especlticos que lo 

componen. En realidad los cerdos no tienen una necesidad 
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proteica, sino una necesidad diet~tica de aminoAcldos y 

nitrógeno no especttico. 

Las proteinas se desdoblan durante la digestión en subuni

dades denominadas aminoácidos y estos Jos absorbe el cerdo en 

el intestino y se recombina dentro del tejido corporal en 

nuevas moléculas proteicas. IJ,9,39) 

Cualquier dieta tormulada con alimentos naturales sat1s

tace la necesidad dietétic3 de nitrógeno no especit1co. 

Los aminoácidos que el cuerpo puede sintetizar se llaman 

no esenciales o dispensables. 

Los lU aminoácidos qLte el cuerpo no puede sintet.i ::ar s~ 

d~nominan esenciales o indis~ensables; lo~ am1noicidos inct1s-

pensables deben proporcionarse en Ja dieta en cantid3d sut1-

ciente. 

Los 10 aminoácidos indispensables son: 

-Lis1na - Val ina 

-Treonina -Leucina 

-Triptotano -f'enilalanina 

-Metionina -Arqin1na 

-.csoleu!iina -Histidina 

Fuente: Cunha T. J. Swine teeding and nutrition, Academic 

Press 1977, Calit.ornia. E.U. 

La 11sina es el primer amino4cido limitante en la mayoria 

de las dietas. es por esto que merece nuestra mayor atención. 

·aunque cualquiera de los aminoactdos e=enciale~ puede ser 



limitante en alq~n momento dado, los restantes, siempre estAn 

presentes en cantidades suficientes en las dietas porcinas. 

(ver cuadro No.·.' 10) (J,9,iá,JOJ 

PROTEINA IDEAL 

En el trópico. seco como en muchas otras reqiones son impor-

tantas las nuevas técnicas y conceptos que han contribuido 

estrategias óptim~s para el dis'eno de dietas costo-beneticio 

para cerdos. Uno de ios problemas tn<is diftciles en la formu

lación de dietas, es el usar toda la intormación disponible 

~ara lograr la combinación mAs·etectiva de aminoácidos (AAJ y 

cubrir las necesidades particulares del cerdo en sus 

diterent.es et.apas de crecimiento. (J0,4bl 

Es conveniente en el momento actual discutir las rela-

cidnes ldeale~ de los AA. desde dos puntos de vista 

diterenle3. Con el objeto de consequir una P.roteJna idealr 

primero es la relación ideal entre cada uno de los amino4ci-

dos esenciales y el segundo es la relación entre la suma de 

estos y los AA. no esenciales, aunque lo mas importante es 

lograr una relación apropiada entre los AA. e••nciale•. (16) 

Una buena aproximación para la composicion de AA. de la 

r;~telna ideal de crecimiento es considerar la composicion de 

ta 'protelna del cuerpo del animal sin alimento en su in

terior. Otra aproximación seria considerar la composicion de 

la teche de las ·cerdas. (ver cuadro No. 11J (t6) 

Aunque estos puntos tienen argumentación en contra, pueden 

ser considerados como buenas bases para sostener el concepto 

·de protelna ideal. (45) 
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Existen varios cAlculos del balance de proteina ideal para 

cerdos en cr8cim1ento, pero debe considerarse que esta cambia 

de acuerdo al nivel de crecimiento, mismo que se logra depen-

diendo de la cantidad de sus necesidades totales. Lo mismo 

puede aplicarse a la protefna ·ideal para cerdas qestantes, la 

principal diferencia estriba en el nivel de lisina,' ya que 

este es bajo· en la cerda y hasta tres veces mayor en cerdos 

en crecimiento. (JU,4bl 

Lo important~ es nacer notar que la proporción de la 

proteina ideal e~ relacionada con la cantidad ideal de los 

AA. q~e son eventualmente absorvido3 en ~orma intacta hacia 

el torrente ,sanquineo. f.;tU,45,461 

MELAZA DE CANA ~OMú FUENTE DE ENERGIA ALIMENTICIA EN CERDOS. 

La melaza de cana es un residuo que queda después de haber 

cristalizado Ja mayor par.te de azucar existente en el juqo. 

Una tonelada de cana produc~ de 25-bU kq. de melaza aproxi

madamente, 

El valor nutritivo de la melaza con respecto a la del maiz 

es de ?U-80~. casi la totalidad de la materia seca son mono

sacaridos y disacaridos de alta diqestibilidad y absorcion en 

esper.:lF.s monogast.ricas. (29} 

La composicion quimica de la melaza se modifica drastica

mente debido a la 9ran variedad de la calidad y tratamiento 

de las canas de azücar~ a pesar de ello se considera bAsica

mente como una tucnte de energfa. 

üesde el inicio d~! uso de las melazas en las dietas 

porcinas se han recomendado cantidades elevadas. mJs del 25-
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melaza en la dieta han presentado inconvenientes importantes 

para la salud de los animales. (7,21) 

Las dietas ricas en melazas y con menos energla suelen ser 

ingeridas en cantidades superiores para cubrir las· neceal-

dades, por lo t.anto, es posible que los cerdos tenqan un 

comportamiento similar a los que consumen dietas sin melaza. 

Tal es el caso de las melazas enriquesidas que poseen un 

valor de energla ·mctabolizable de 3750 kcal. por kq de 

materia seca y estas ttan permitid~ SU$tltuir satistactc._rl'1-

mente todo el grano en el alimento de cerdos en crecimi~nto-

desarrollo, ¡ 7 ,47 1 

Algunos trabajos Cubanos indican que cuando ce utilizó Ja 

melaza como tuente de energia para animales en crecimiento y 

tinalización, et nivel de proteina necesario es interior que 

cuando se utilizan cereales·, debido a una menor tasa de 

crecimiento de los animales. (28) 

BIOMASA (FERMENTACJ:ON DE LEVADURAS EN MELAZA DE CAlfA DE 

AZUCAR). 

Las levaduras son mlcroorqanlsmos que se desarrollan 

eficlen.temente sobre sustratos tales como las paraf !nas 

lineales, el suero de leche, el suero de queso, los liquides 

sul t J: tices, tos almidones, los az'1cares simples, las mieles 

de remolacha, las mieles hidrolitlcas, las mieles citrlcas y 

las mieles de cana en particular. (28,39J 



APORTE DE NUTRIENTES Y ENERGIA METABOLIZABLE DE LA LEVADURA 

TORULA 

La levadura torula seca (Candlda utllis) aporta entre el 

41 y 49% de protefna bruta y tiene un contenido de aminoáci

dos aproximada al de harina de soya, siendo rica en 1lslna y 

pobre en aminoácidos azufrados como metionina+clstina, ademas 

de contener de e a 12"'1. de ác_idos nucleicos; es rica en vita

minas del complejo B y aporta mlnera1es y niveles adecuados 

de energla. Los ácidos nucleicos aportan una cantidad adi

ciona! de nitróc;entl nó proteico en torma de bases puricas y 

pirimldicas que sobrecargan el cat.abolismo proteico. rver 

cuadro No, 121 (2~.41) 

La enerqla melabolizable de la levadura torula 

mente mayor a la que posee la harina de soya 

ligera-

La caracteristica de la levadura t.orula de ser deficiente 

en aminoácidos azufradv~ (metionina+cistina), tambien Ja 

presenta Ja pasta de soya y el problema de esta limitacion 

puede solucionar utilizando DL-melionona sintetica. Esto es 

posible gracias a que los cerdos utilizan los !someros L de 

todos los aminoácidos (los !someros L estan presentes en 

ingredientes naturales, los aminoácidos cristalinos pueden 

f.•.:.:..'lr en forma L o en combinacion de termas L y OJ. Los 

cerdos utilizan muy bien los !someros O de la metionlna y la 

D metionina es igual a la L metionina con respecto a su valor 

biologica. (26,41) 

·Las investigaciones realizadas han demostrado que la 

cantidad de pasta de soya necesaria en la dieta puede redu-

cirse de manera significativa, si le aqreqa L-lisina 
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cristalina a la racion. (28,11) 

UTILIZACION DE DISTINTOS TIPOS DE MIELES DE CANA SUPLEMENTADO 

CON LEVADURA TORULA EN CREMA PARA CERDOS EN CEBA, 

Análisis realizados en Cuba en los d.ltimos anos han evi-

denciado que para paises como el nuestro, siendo paises que 

no producen Jos alimentos clásicos para cerdos como cereales, 

soya y harina de pescado, pero con buena productividad en la 

cosecha e industrialización de Ja cana de azdcar y los deri

vados de estas. pueden representar la solución para ~1 de

sarrollo intensivo de la producción porcina. En 1987 en el 

Estado de Morelos tueron sembrados 1'3777 hectarias de cana de 

azucar y cosechadas 16777 hect3rias en total con un resultarle 

de 1843804 toneladas de cana de azucaren el estado. (1,Dl 

Durante el proceso de ProOucción de azd.car de cana se 

obtienen distintos tipos de mi~les: integral, rica, A y B, y 

miel final. La miel integral y la ~iel rica no son mas que eJ 

jugo de cana cJari!icado o no y posteriormente concentrados. 

Las mieles A y B {I y II) se originan al extraer sacarosa de 

dos etapas sucesivas del juqo de cana clarificado y concen

trcv:·:., Por Ultimo la miel tlnal es el producto obtenido al 

realizarse la tercera y ultima extracción posible de sacarosa 

en el ffitsmo jugo clarificado y concentrado. {ver cuadro No. 

13) (6) 

~1 utilizar la miel final como sustrato puede obtenerse Ja 

levadura torula (Candida utilis), fuente proteica de la cual 

Cuba cuenta con 10 fabricas con capacidad para producir 40 



ton/dia en cada una de ellas. 

La .levadura torula en crema no es mis que la levadura 

pl~smolizada sin desecar, con aproximadamente 20% de materia 

seca. (6) 

Las maqniticas perspectivas que se presentan para lograr 

una alimentación adecuada al ganado porcino con la utiliza

ción de las mieles enriquecidas y la levadura torula conlleva 

a que se realicen más trabajos para lograr mayor eticiencia y 

aprovechamiento de estas dietas(6). 

En México la doctora M. de la Torre y L.B. Flores Cotera 

del departamento de Biotecnoloqia y Bioinqenierla. del Centro 

de Investi9ación y Estudios Avanzaaos del I.P.N en colabora

cijn con los Caneros Mexicanos, están realizando estudios 

respecto la posible producción de la levadura torula 

nuestro pais. 

FERMENTACION PARA PRODUCCION DE PROTEINA UNICELULAR (PUC) 

(PROCESO CUBANO) 

La metodologia para la obtención de levadura torula 

partir de melazas, al igual que otros procesos de producción 

do!' PUC consta de las siguientes etapas: (28) 

- Preparación de materias primas.- Gran parte de las impure

zas de la melaza se elimina acidulando la miel con Acido 

sultdrico en caliente y posteriormente centritugando el 

a Comunicación personal de la doctora H. de la Torre 



s::>reeipilado.tormado. Después de esto :se somet.e a una estert

Ltzacl~n para eliminar la mayor parle de los microor~anismos 

propios de esla. (281 

- F'ermentaci6n.-'· Es la operación se etectlla propagando la cepa 

candtda uli 11.s continuamente en un medio a lreado, que conlen-

qan las mieles estériles y sales minerales alimentadas inde-

pendlentemente "al t~rmenta•jor. El calda de fermentación 

resultante. con un:1 concentrac:ion d~ JO q .~e levadura/litro 

se pasa a un tanque desemulslticador. en donde se elimina· el 

aire contenido en el caldo para permitir asf una centrituq~

ción más eticiente. ll1l1 

Recuperación secado.- La crer.1a ot•tenida de- la~ centrltu-

'lª~• se zomete ,'l un proceso de evaporación al vacio, ~'l 

una Lcrm6lisis y tin~lmente es secada por aspersión. El 

producto :seco recolecta~o por una baterta ciclónica y 

enviado a la sección de empaque. El producto s~co contiene 

5U-~51' de proteina cruda, con una chqestibiJ.id.!d in vlt.ro 

superior a 1 ':IU"\. r. 2u J 

JUSTIFICACION PARA LA INCORPORACION DE GRASAS EN LAS 

RACIONES PARA CERDOS 

~tst6ricamente los porclcultores est~n conscientes de que 

sus cerdas van a perder peso durante la lactancia, •obre 

todo, si la hembra produce una gran cantidad de leche nece

saria para alimentar un~ camada numerosa. La p'rdida de peso 

no es necesariamente un ten6meno ~isiológico normai asociad~ 

a la reproducción, :sino md:; bien un retlejo del hecho t1e que 

una' cerda lactante simplemente es incapaz de consumir sutt-



ciente cantidad de enerqla como para compensar la perdida 

energética provocada por ta producción de leche. (9,11) 

El problema se aqrava en presencia del estrés-calórico el 

cual tavorece a una disminucion en el consumo de alimento por 

el animal. Tambien se ha determinado que uno de los' princi

pales factores que m¿s seriamente limitan el crecimiento del 

lechon, viene siendo el aporte y disponibilidad de enerqla 

mas que la del hierro. puesto que si no hay un adecu.ado 

sum1nintro de enerqfa. el lechon no podrá ni mantener su 

temroerdt.Ltr"l corp\.,ral ni" apoynr todos los procesos met.:ibóJ icos 

necesarios para la as1m1lación de tos otros nutrientes. 

~"lr:tem~=t~ de calab~lizar la protefna corporal para obtener la 

energla neces.1r1a para el mantenimiento o sostenimiento de ta 

vida. lo cual no es un buen siqno de máxima eéicienc1a 

productiva. 1~.111 

AJ~unos de los beneticios que pueden traer consigo la 

inclusión de grasas en las raciones de Jactancia para la 

marrana y el lechón son los slquienles1 La marrana puede 

disminuir su perdidit de peso durante la lactancia. ademas de 

mostrar el estro postdeslete en un periodo más corlo y aumen

tar el ~ndice de supervivencia del lechón as! como su peso al 

d" .:~·.e te. 

Es posible que Ja qrasa !Actea extra este proporcionando 

una cantidad critica de enerqia para mantener las tunciones 

metabólicas y tavorecer en lo posible que haya mayor en

tusiasmo por parte del lechón para mamar, que se evite el 

aplastamiento materno y que se mantenga de la temperatura 

corporal, Es de considerar que no es posible proporcionar la 



grasa al le_ch.6n directamente, sino a traves de la leche de la 

hembra. (11) 

El momento más adecuado de incorporación de qrasa en. la 

ración de la marrana no se ha establecido. aunque alqunas 

investigaciones apoyan la sugerencia de la inclusión de 

qrasas tanto en el Ultimo tercio de qestación Ítres semanas 

antes del parto) y durante la lactancia. por tener un etecto 

tavorable. ( 11 J 

útro tactor importante es la reducción observada en la 

perd1da de peso en la marrana durante la lactancia, ademds de 

que hay una relación directa entre una exitosa ovulación 

postdestet.e y concepción y la cantidad de qras.l. corporal de 

la marrana con Jo que pueda disponer cte reservas enerqéticas 

para su siguiente gestación. 1111 

1nvestigacione3 realizadas indican que la adición de 

grasas del b al tu~ en la diet~ antes del parto y durante la 

lactancia t.ienen la posibilidad de aumentar la capacidad de 

supervivencia de los lechones, 

Una adición de J a S~ de qrasas en la dieta en las etapas 

de crecimiento-tinalización, mejora la ganancia diaria y la 

conversión alimenticia sin tener erectos adversos en la 

c.!l ldad de la canal. ( 11) 

Los problemas de manejo tales como apelmazamlento de 

alimentos en los comederos y mezcladoras pueden ·limitar el 

uso de las grasas ademis de que se pueden hacer rancias. Para 

evitar esto se puede agregar un antioxidante a la grasa antes 

de anadirla a las raciones. 

El bene~iclo potencial de la adición de grasas debe calcu-
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iarse económicamente. (11l 

ARROZ 

Durante 1987 en el Estado de Morelos se sembraron 3504 

hectaria3 de las cuales se cosecharon el 100' teniendo un 

volumen en tone.ladas de 21743 toneladas al ano. 

Mediante el descascarillado y pulido de arroz obt.ienen 

subproductos que son susceptibles de ser utilizado$ en la 

alimentación animal. Las puliduras de arroz contienen canti

dades considerables de ~rasa (12-15'1 y extracto libre de 

nitróqeno, 12~ de proteina cruda aproximadamente, 

canticl.:td de fibra fJ-ó'\) y cantidades apreciables de P y 

vitaminas del complejo b. 

El pulido de arroz es el sobrante del tamizado y descasca

rillado al que se somete el arroz en su procesamiento para 

llegar al consumo humano. su inclusión en dieta~ para cerdos 

de iniciación ha dado buenos resultados en cuanto a ganancia 

de peso y conversión alimenticia en niveles del 22.5'; mien

tras que para la etapa del desarrollo la mejor respuesta se 

observa cuando son incluidos niveles de pulido de arroz del 

45%, (1,21,22,29) 

La pul.idura de arroz con un adecuado balance de aminoácidos 

fundamentalmente lisina y treonlna, no altera las respuestas 

de los cerdos tomando en consideración que esta fuente dismi

nuye el incremento calórico a proporcionar grasaz proveniente 

de. su constitución. (5) 
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SOYA 

Por·lo qeneral la pasta de soya es la tuente mAs económiCA 

de protelnas. de sabor aqradable y de buena calidad. Es la 

única tuente de prole!na vegetal que se compa~a con la pro

telna animal en cuanto a la calidad del contenido proteico. 

1461 

PRUTEINAS CUMESTIBLES DE LA SOYA Y SUS USOS 

Estructura y composicidn de la Soya: 

El tri jol de Ja soya una leguminosa cuya semilla esta 

compuesta de una cáscara. un hipocot.ilo y dos cotiledones, Y 

su composlci.on en base seca esta 1·epresentada en el cuadro 

No. 14. t42J 

Por su contenido proteico la soya se podrla cla3itlcar 

como una "Semilla proteica" en lugar de semilla oleacpnosa. 

Las soyas sin procesar contienen varios tactores antlnu

tricionales que son destruidos por el calentamiento. 

Los tactores antinutricionales de la soya son los inhibi

dores de la tripsina. 1proteinas que interfieren la.: 

enzimas prot.eoliticas presentes en e·1 intestino del cerdo1 y 

el C'"'~.tenido de ureasa de las soyas se aproxima bastante a 

.~s niveles de los inhibidores de la tripsina y siendo más 

tácil y. económico en determinar. (12,18) 

La cantidad del lnhlbidor de tripsina actividad de 

ureasa que sera destruida durante el procesamiento de las 

soyas depende de: 

1. La temperatura máxima obtenida por las soyas durante el 

calentamiento, 
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2. El contenido inicial de humedad de las soyas, 

3. El tamano de estas. 

4. La presión utilizada durante el calentamiento, 

s. El tiempo de calentamiento de las soyas. f481 

Desafortunadamente el recalentamiento de las soyas cproce

samiento excesivo) causa ta destrucción de varios aminoáci-

dos. 

En estudios mencionados por Smith Keith se comprobó que la 

destrucción del 82~ d~ inh1bidor cte tripsina suric1ent.e 

para obtener rendimientos maximos en cerdos en cr~cim1~nto, 

Los actuales sistemas oe proc~samiento de proteína de soya 

rinden cuat.ro productos pr1ncip:11le.:;, clas1t1ca.-fos <1e acuerne, 

a su contenido de proteína. (j8J 

PRODUCTO 

Harina sémola integral 

Uesengrasada 

Concentrado proteico 

Aislado proteico 

uso~ DE LA PASTA DE SOYA 

CONTENIDO PROTEICO 1~~1 

4U 

su 

70 

~u 

La pasta de soya es una fuente concentrada de proteina y 

energía y tiene un contenido de fibra m's bajo que la mayoría 

de las otras pastas oleag~nosas, lo que permite tormular 

dietas más altas en energia, las cuales son m~s eticientes en 

la conversión del alimento. (38) 

Existen dos tipos de pasta de soyaz 
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1. Pasta de soya con cascarilla que contiene 44' de protei

na. 

2. Pasta de ,soya descascarillada que contiene 47.S' de 

proteina. 

Las ventajas de la pasta de soya descascarillada es el 

mayor contenido.de proteina balanceada y un nivel más bajo de 

tibra y m~s alto en enerq!a, 

EJ reemplazo d~ Ja pasta de soya solamente justitica 

cuando el costo favorece definitivamente a las fuentes de 

proteínas menores. (38¡42.4dJ 

OBTENCION DE PIENSOS RICOS EN PROTEINA A PARTIR DE SANGRE Y 

CONTENIDO RUMINAL DE BOVINOS. 

SANGRE 

Durante eJ sacritlcio es posible obtener del ganado vacuno 

de 3-3,5 kg de harina de sangre en promedio por cada 500 kg 

de animal vivo, de los cerdos, ovejas y cabras 2.7-3 kg de 

harina de sangre por cada 500 kg de animal vivo, 

La aan~re contiene alrededor de 20' de materia sólida, por 

consiautente puede calcularse que 5 kg de sangre tresca 

pu•:·cen producir un kilogramo de harina de sangre en promedio, 

con un 10-12' de humedad. (17) 

La harina de sangre preparada adecuadamente tiene mayor 

contenido de proteina que alcanza el 80-82%, sin embargo. 

solo se ha de utilizar la sangre procedentes de animales 

examinados y considerados totalmente aptos para el consumo 

numano (ver cuadro No. 15). (17) 
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CONTENIDO RUMINAL 

Esta tormado por el pienso no digerido del primer est6maqo 

de los rumiantes. cuando un bovino ha estado 24 hr sin reci-

bir alimento antes del sacriticio se obtiene por lo menos 30 

kq de contenido que es considerado en los mataderos como una 

molestia y estOrbo, cu~ndo puede convertirse en un producto 

interesante si se maneJa y utiliza de manera apropiada. (171 

CONSTRUCCION DE UN SECADOR SOLAR DE CAJA ADECUADO PARA LA 

SANGRE Y EL CONTENIDO RUMINAL 

Las dimensiones practicas del secador son: 240 cm por 1ZO 

cm y 22,5 cm de protundidad, con patas de 15 cm de altura. 

Esta tormado por una caJa externa y otra interna teniendo 

entre ambas 5 cm de separación entre sus lados. El espacio 

entré ambos debe estar lleno de un material aislante lhojas, 

hierbas, viruta, ele). El secador esta provisto de dos 

bandejas poco protundas con el fondo formado por una malla 

metalica tina torrada de tela de arp111eria o de sisal. La 

cubierta del secador esta tormada por dos capas de polietile

no colocadas a ambos lados del vastidor de madera con una 

capa aislante de aire entre ellas. Todas las superficies 

in":· :nas del secador deben estar pintadas de neqro mate para 

consequir una mayor absorción y retención de calor. (17} 

El secado se consigue mediante una corriente de aire 

través del secador, inducida por oriticios de paso taladrados 

en el tondo de ambos casos y en lo~ li.stone3 colocados con 

este tin, dentro del espacio aislante y d~ salidas de aire 

hechas en la parte superior de las paredes laterales de la 
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caja externa. 

A medida que aumenta la temperatura del material, el aire 

caliente sale a través de los orificios superiores de venti

lación, y al mismo tiempo penetra aire tresco del exterior 

por los oriticios de la base y de la parte interior de las 

paredes. Esta corriente constante de aire evapora la humeda~ 

del material y la arrastra, (171 

Es evidente que cuando mejor tunciona un secador d~ este 

tipo cuando esta expuesta al sol. a fin de evitar in-

terrupciones y perdida~. Resulta táciJ adaptar un secarlor 

todo tipo de condiciones atmostéricas, incluyendo un sistema 

de caletacción artiticial. f171 

UTILIZACION DEL SECADOR SOLAR 

El contenido ruminal se extiende tormando una c~pa uni

forme en las bandejas del secador v se rastrilla con tre

cuencia, una vez evaporada parte de la humedad se anade 

sanqre. mezcla cuidadosamente con el contenido ruminal 

semiseca y se vuelve a poner al sol. (17) 

Et proceso de adición de sangre depende de la rapidez del 

secado, y puede repetirse varias veces hasta que el contenido 

del ~umen enriquecido con sangre tenga un contenido de hume

dad no superior al 10-12% y forme una masa homogénea. Se 

obtienen mejores resultados cuando se utiliza una proporción 

de partes de contenido ruminal por una de sangre 1 ver 

tigura No. 4J. (17) 

MANEJO DE DESECHOS 

La evolución de los sistemas de alojamiento y de manejo de 
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las explotaciones porcinas, as! como la tendencia a explota~ 

clones. intensivas de diterentes tamanos, da lugar a produc

ción de grandes cantidades de deyecciones, generalmente en 

torma liquida. 

Las deyecciones porcinas tienen una gran importancia en 

relación con la contaminación, este problema tiene repercu

ciones ecológiCas, higientco sanitarias y económicas que 

están preocupando a los sectores interesados. ( 161 

El qran volumen de deyecciones producidas su poder de 

contaminación y las posibilidades de recuperación de sus 

nutrientes nos ponen en situación de adoptar las medidas 

necesaria3 para conservar el ambiente y obtener productos de 

posible reutilización. 

Dada la qran importancia del ganado porcino como sector 

productivo. habrá que buscar soluciones que tenqan compatible 

la explotación con la salvaguardia del ambiente. (16) 

UTILIZAClóN y TRATAMigNTO og gsTrgacoL og cgaoo 

La utilización y tratamiento del estiércol con vistas a 

reducir o evitar la contaminación y al mismo tiempo recuperar 

valer fe:l;'tilizante o derivarlo a ot.ros usos de interés 

ec:.:nómico, puede ser bajo algunas de las siguientes modal i

dades: 

1.- Empleo como abono orgánico. 

2.- Depuración. 

3.- Reutilización. 

EMPL~O COMO ABONO ORGANICO. La opinión más generalizada es 

que el mejor destino es devolverlo a la tierra y deberla 
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existir alguna correlación ent_re la supert:icie par:a la dis

tribución y cierto numero de cabezas que existen en ciertas 

regiones que tambien son agrt·colas, pudiéndose concentrar la 

producción de biofertllizantes y zonas de producción de 

alimentos para las mismas unidades de producción. (16) 

En su utilización como tertilizante no existe el riesqo de 

distribución excesiva por el hecho mismo d~ su consistencia 

no permite acumulaciones desproporcionadas en los terrenos de 

cultivo. (16) 

ESTIERCOL LIQUIDO.- El empleo de estiércol liquido 

manipulación plantea otros problema~ ya que se pueden 

aplicar a todos los usos aqricotas. Es necesario un proce-.:o 

previo de almacenamiento y maduración. pu~sto que en estad .. , 

fresco su asimilación es mala y la distribución da tuqar 

contaminación y olores. (10,lól 

La dlstribuc ión ina<iecuada sobre e 1 terreno pued•? ent.ranar 

riesqos tanto para el ambiente, como por Ja acción Sóbre el 

terreno. La tiltración de los Jiquidos del estiercol el 

lavado por las aquas puede dar lugar a la contaminaci~n de 

las aguas de las capas superficiales y profundas. 

Cuando se distribuyen cantidades de estiércol 1 tquido 

s•: ?~r lores las necesidades de los cultivos, pueden 

originar danos inmediatos como la disminución de la porosidad 

del terreno, aumento de la salinidad, disminución de la 

fertilidad del suelo, reducción de las cosechas, di~mlnución 

de la resistencia a las enfermedades, acumuló de nitratos y 

danos a más largo plazo, como el acümulo de mlcroelementos 

·c~u, zn. etc.). (16) 



La distribución como fertilizante exiqe disponer de una 

superticie agricola mfnima para evitar desequilibrio en eJ 

terreno y po!Jibles contaminaciones de aquas subterráneas y se 

considera que es necesaria una hectárea por cada diez cerdos 
J 

(20m de estiércol/ha). (16} 

DEPURACION. La depuración emplea bioprocedimientos que pueden 

ser aerobicos. anaerobicos o mixtos, 

AEROBICOS.- Se basa en el aporte de oxigeno que desodoriza 

las deyecciones y depura suticlentemente el liquido para su 

vertiao, Intervienen microorqanismos especiticos; el proceso 

es rápido y et icaz. y los prot1uctos tina les de Ja depuración 

zon estables y en qeneral inocuos, 

La oxidación se puede consequir por exposición del ezt1é1·-

col aJ aire en depósitos de qran superficie o por circulación 

del estiércol en capa Jiqui.da delgada y en zonas o materiales: 

ae qran ~uperficie, 

Cuando se opta por la aireación natural en estanque, las 

paredes de estos deberán estar sin revestir y la superticie 

por cerdos deberd ser de 20 metros cuadrados con una profun-

didad minima de 1 metro. 

Se puede observar que para esta clase de depuración se 

n·~·:oesita una qran superficie de estanque, lo cual puede ser 

un serio inconveniente, tambien se puede correr el riesgo de 

contaminación y olores, especialmente en épocas de ca!or, 

ade~ás que puede ser costoso para productores rurales. 

ANAEROBICO.- se basa en la actividad de microorqanismns 

e3'pecfticos, el proceso es lento y da lugar a ld tormación de 

gas~s como amoniaco y sulfuro de hidróqeno, la depuración 
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obt~~ida no es del todo satisfactoria los ltquidos r8siduales 

pueden ser contaminantes. 

Este proceso es el de los biodigestores y el qas producido 

esta constituido fundamentalmente por 60-65' de metano y 30~ 

de bióxido de carbono, con un contenido de enerq[a de 5600 

Kcal. por metro cllbico, (16) 

REUTILIZACION.- La bUsqueda de soluciones para evitar el 

etecto contaminante de las deyecciones porcinas y al mismo 

tiempo para hallar una terma de utilización y aprovechamiento 

del contenido en nutrientes. se ha l!eqaao a la reut1 li2aci~n 

de las excretas en la alimentación del qanado 1ovi.noz, bovi

nos, cerdos, patos y peces), r10,161 

La producción sobre la base d~ s istem.:1s de fermentacit,n de 

los residuos prometedora pero éundamentalmente el 

tactor económico el que lo condiciona. 

Diversas investigaciones h~n permitido comprobar que la~ 

deyecciones animales alcanzaban un mayor valor nutritivo 

después de someterlas a fermentación microbiana. El fundamen

to del tratamiento es la oxidación en zanjas, utilizando las 

deyecciones como sustrato para el crecimiento de protefna 

unicelular. ( 16) 

La fermentación determina la conversión del nitrógeno no 

proteica en protelna unicelular. El contenido en aminoácidos 

aumenta a medida que disminuye el tamano de las partículas; 

las tracciones que contienen cél~las microbianas son las que 

presentan una mayor concentración de proteína y aminoácidos. 

(16) 

El liquido es rico en Ca y P ademas de elementos 
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vestlg~ales que suelen incorporarse a las raciones del qanado 

porcino, sin embargo la materia seca es muy baja (alrededor 

del t.S') y por otro lado la deshidratación o concentración 

crea problemas de manipulación, conservación y costos. (16) 

La utilización de los liquidas tiene aplicación practica 

ya que el cerd·o consume normalmente dos partes de aqua por 

una de alimento seco. La acció~ ~s beneticiosa en raciones 

con bajn contenido de prote!na ya q~e permite un aumento en 

la inqesla de estos compuestos, logrando un balance adecuado 

cuando se mezcla con el alimento seco, mejorando el ritmo y 

ericiencia en los cerdos en etapa de acabado, más no en 

desarrollo. Es importante senalar que en el uso de estos 

procedimientos hay que evitar la presencia de parasitos 

intestin~les como el a~caris que ocasionan graves !esiones 

hepi\ t 1 cas en su proceso mi qra torio. { 16) 

Una condición muy importante es la de evitar los malos 

olores y proliferación de moscas en las porquerizas. Para 

controlarlo se ha pensado en inhibir la actividad de las 

bacterias que intervienen en el proceso mediante la adición 

de cloro o cal para buscar un ph d8 11 que inhiba el de

s.:i1:-:·ol lo bacteriano. (10,16) 

Se ha comprobado que bastan 75 a 100 qramos de cal apagada 

por cada 100 kq. de peso vivo. En el caso del cerdo se pueden 

·agregar 10 qramos de cloro activo por cada 100 kg de peso 

vivo o 100 gramos de hipoclorito de calcio por cada 100 kq rle 

peso vivo, (16) 
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COMPOSICION DE HECES. 

Los nutrientes contenidos en las heces de cerdo son 

qrandemente influenciados por la composición del material 

alimenticio (ver cuadro No. 16). Las heces contienen de 5 

30' de energla bruta de materia alimeticla y de 18-30' de 

proteína cruda; Los demás exedentes de forraje verda con

tienen Sqms, de lisina y 4g. de sulfuro y aminoácidoz/100q. 

de proteina. (19) 

Las heces contienen una alta proporción de calcio (30q/kq 

materia seca) y fosfoio (20g./kg materia seca) y elementos 

traza (hierro sao, zinc soo, manqaneso 150, y cobre 101)mq/kCJ 

de materia seca). Las heces son m-.\s ricas en calcio, to~Ior\"• 

y elementos traza que la materia alimenticia. 11~1 

En los sistemas de producción animal, donde la alimenta

ción representa a vaces mAs d'el 80"• de los costos. el uso d•'! 

estiercol procesado a la ración seria de gran trascendencia. 

Se han hecho multiples estudios sobre el tema de la utiliza-

ci6n del excremento para la alimentación, que basan en el 

principio de la recirculación del nitroqeno no aprovechado. 

( 101 

~xisten metodos para el manejo de estlercol que no solu

cionan los problemas de contaminación ambiental, como son1 el 

secado al sol y viento y las lagunas de termentaclón. Varios 

otros solucionan los problemas de contaminación pero son 

costosos y necesitan tecnologia especial: como ejemplos de 

ellos se puede mencionar a la separacion de liquido-solido, 

la f0sa de oxidación y los hornos de desecación, (10) 
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En estudios sobre formas de reclclaje del estlercol y su 

empleo en la alimentación animal, se ha comparado el ensilaje 

del ,estiercol ébn otros metodos como la deshidratación rapi

da, la cocion y el lavado, el estlercol compuesto, y el 

tratamiento quimico para aumentar la diqestibilidad~ resul

tando el me todo del ensila je el más economico. ( 10) 

El ensilaje de estiercol es un proceso similar al ensilaje 

tradicional y tiene las siquientes ventajas: se obtiene un 

producto estable, no presenta malos olores, lo cual aumenta 

su aceptabilidad y reSuelve los problemas de contaminación 

ambiental al mismo tiempo que reduce el numero de organismos 

patoqenos. A este respecto. el numero de colitormes se reduce 

considerablemente, la salmonela es destruida. las ·bacterias 

esporuladas no proliferan y los riesqos de trasmisión de 

microbacterias son casi nulos, las principales desventajas 

del ensilaje de esliercol es la obtención de un producto poco 

flexible para su utilización y manejo por ser muy humedo, 

( lU, 36) 

EL SILO SOLAR 

El silo solar es un sistema original desarrollado p6r 

í..Jmero• (1985). Consiste en una piramide de plastico transpa

rente que cubre al estiercol amontonado en el suelo (ver 

figura No.5) además de permitir la fermentación del estiercol 

com~ cualquier otro metodo de ensilaje, favorece la deshidra

tación del mismo. El silo solar capta las radiaciónes solares 

• ROMERO A. T. (1985) 
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las cuales calientan al estiercol provocando el desprendi

miento· de vapor que se condensa sobre las paredes internas 

del plast.ico para escurrir ha'sta la base del si lo. Asi se 

obtiene un producto de bajo peso y facil de manejar para su 

almacenamiento, su trasporte o su incorporación en la ración. 

( 10) 

El silo puede ser abierto constantemente para ser llenado 

poco a poco sin al.terar el proceso de térmentación ya inicia

do, cabe aclarar que en el momento de depositar el estiercol 

en el silo en montone~ simultaneamente empieza los procesos 

de fermentación y deshidratación. Por lo tanto con el silo 

solar no solo, se solucionarian problemas de contaminación 

ambiental sino tambiéfl se podria pensar en varias terma::; para 

aprovechar el potencial del e~tiercol ensilado y deshidrata

do, como es en la alimentación animal en forma directa (20~ 

de inclusion en la dieta) o indirecta (adicionandole melazas 

y otros productos), ademas de contribuir en reducir los 

costos de producción por concepto de alimentación. ( 10, 36) 

CONSTRUCClON DEL SILO SOLAR. 

El silo solar consiste de una estructura de plastico de 

po~:etileno 600, armado sobre varillas de madera dispuesto en 

forma de piramide cuadrangular. (10,36) 

El silo consta de una base caudrada de 5 m. ,con paredes 

laterales de .40m, de alto y una altura de 4m a partir de las 

paredes laterales, cuenta con una puerta en una de sus caras 

que cierra por gravedad y mid~ 1.2om. de ancho y una altura 

Qe 1.60m. y una plata~orma para facilitar el deposito del 



est.iercol por medio de una carretilla, a 50 cm. del vertice 

se instala en un plano horizontal una lamina de carton negro 

con el objeto de aumentar la captación de radlaciÓnes 

lares, Este tipo de silo prdria ser utilizado en explota

ciónes chicas o tam1liares donde el estiercol es desplazado 

manualmente. (figura No.~I (1U,3hl 

MINERALES, VITAMINAS Y ADITIVOS 

MINERALES 

Los minerales constituyen un pequeno porcentaje de las 

dietas para cerdos, pero son de importancia p~;ra la salud y 

bienestar del cerdo. 

Los minerales están clasificados en dos tipos: 

MACROMlNE:RALES 

Calcio 

Fóstoro 

~odio 

Cloro 

MlCROMINERALES 

Hierro Cobre 

Zinc Manqanezo 

Yodo 

5elenin 

Las tunciones de los minerales son muy diversas, van desde 

tuncir:·.es estructurales en algunos tejidos hasta un.!!: aran 

~lversidad de tunciones reguladoras. La tendencia creciente 

a la crla de cerdos en confinamiento y sin acceso a la tierra 

y al tollaje, hace que aumente la importancia de sattstacer 

las necesidades minerales de la dieta. 

Los niveles dietéticos recomendados para el cerdo desde el 

nacimiento hasta el peso del mercado y para animales en 
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reproducción se dan en el cuadro No 18. (31,35} 

VITAMINAS 

Las vitaminas son alimentos requeridos para las tunciones 

metabólicas normales en el cuerpo animal. Son esenciales 

para el desarrollo de tejidos normales y para la salud. el 

crecimiento y mantenimiento. 

AJqunas de las vitaminas pueOen ser sintetizadas por el 

cerdo en cantidades suficientes para satisfacer sus necesi

dades, otras están contenidas en el alimento en cantidades 

suricientes para cubrir los requerimientos sin embargc, :::e 

n~cesitan aqreqar varia~ vitamin3s a la~ dietas 

obtener el desempeno óptimo. 

t1n de 

Las vitaminas que deberán aqreqarse a las dtetas para 

cerdos se pueden dividir en dos qrupos: 

LlPOSOLUBLES 

A 

D 

E 

K 

H!DRO~l)f..UBLES 

Ribotlavina 

Neacina 

Ac. l'antotenico 

Cianocobalamina 

Colina 

Ti amina 

Piridoxina 

biotina 

Folasina 

Muchas companias producen vitaminas sintéticas y se venden 

por separado o en distintas combinaciones. Las vitamina~ 

sintéticas pueden ser m4s accesibles que alquna~ de las 

fuentes de vitaminas naturales. (2,J.9,31J 

Los requerimientos vitamfnicos del cerdo se dan el el 
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cuadro No. 19. (27) 

ADITIVOS 

El uso de aditivos en las dietas para cerdos ha sido muy 

extenso durante años, esto debido a su demostrada capacidad 

de aumentar la tasa de crecimiento, mejorar la utilización de 

los alimentos y reducir la mortalidad y morbilidad por intec

c1ones clfnicas y subclinicas. 

En general los aditivos que están a disposición de los 

pequenos productores d~ cerdos se clasiiican en cinco grupos, 

mencionados a continuación en orden de importanclat 

1. Antihelmiticos·o desparasitAntes. 

~. Antibióticos. 

~. Vuimioterapéuticos. 

4. ~robióticos. 

~. Compuestos de Cobre. 

Estos aditivos no son verdaderos nutrientes, puesto que no 

son indispensables para el crecimiento normal, sin embargo, 

cuando se utilizan adecuadamente pueden ayudar a mejorar la 

tasa d~ crecimiento y la eficiencia alimenticia. 

La respuesta animal a los aditivos varia considerablemente 

de acuerdo con las condiciones sanitarias, nivel de enferme

dad en la piara, clases y cantidad de aditivo que se usa, y 

el ~amano y la edad del animal. 

Es d~ importancia recordar que aunque lo~ aditivos alimen

ticios pueden ayudar en el control de ciertas entermeda.r:les. 
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no pueden considerarse nunca como un sustituto de buen manejo 

Los minerales, vitaminas y aditivos por manejo practico 

para pequenos productores es recomendable utilizar productos 

comerciales, los cuales cubren todos los requerimientos de 

estos además de las cantidades que llevan cada alimento, 

haciendo innecesario que el mismo productor tenga que hacer 

su pre~~zcla de vitaminas, minerales y aditivos. 

En el Estado de Morelos caracterizado por tener una buena 

producción de cana de azucar, arroz, soya, se debe considerar 

la utilización de los Subproductos de dichos cultivos para l~ 

alimentación· del qanado porcino y con la inclusión de una de 

las tecnicas descrita3 como podrian ser lo::: pien:::o!> ricos de 

sangre y contenido ruminal o bien et reciclaJe de excretas 

adicionados con una premezcla de vitaminas y minerales 

posible elaborar raciones para alimentar cerdos con una buena 

cantidad de proteina de bajo cpsto ayudando asi al aumento de 

la producción porcina por el Estado, además de ser una fuente 

extra de inqresos para campesinos o pequenos productores, 
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CAPITULO VIII 

SELECCION Y CRUZAMIENTO 

La selección de la clase apropiada de animales para repro

ducción y el uso adecuado de un proqrama. de cruzamiP.nto. 

puede representar para el pr-ocluctor un me 3oranu en to llen.,•ra 1 

de operaciñn y la reducción •le lo!: costo3 t.otales de 

producción. f J ,4U 1 

SELECCION 

La selección es detinid-! como un proi:ect1m1ent;• mediante el 

cual ciertos individuos en una población son preteridos ::: ... "'>1~re 

otros para 1.:1 pror:iucción di? la qener3c1ón :::1qu1ente. 

lJc los métodos con que actualmente se cuent..3 r~.:.r~"' el 

meJoram1ento animal la selección es el mJs importante, v3 que 

puede diriqirse y predecir con que intensi~ad se tendrá la 

respuesta. ( 40 1 

En cualquier programa de selección deben ~er conziderados 

los caracteres de mayor importancia económic~, tales como: 

tasa ··!~ ganancia. peso y t.amano de Ja camada y p:-oducción de 

Cdrne en earlal que depend~ tundamentalmente de la alimenta

ei.ón recibida y el ambiente. ( l l 

Sus tactores de heredabilidad de estas caractertsticas son 

las siguientest 
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CARACTER HEREOABlLIOAD 
e •1# > 

Habilidad materna (tamano y peso de la camada) 15-20 

Ganancia posdestete 25-30 

Alimento por unidad de ganancia Qe peso z~-Jo 

Calidad de la camada 4.5-óO 

En un proq1·ama de selección se debe dar énta:!:iiS aquellos 

caracteres que otrecen el potencial más alto para me;oramien-

to, por ejemplo, caracter!sticas de la canal, qanancia de 

pes~s y et1ciencia ali~entic\a, Aunque la habilidad materna 

es importante, nay un,a mayor oportunidad de me;oramiento del 

tamano de la camada, peso al destete. ndmero de lechones 

destetad~s. etc, Con ei de un apropiado sistema de 

cruzamientos, qu~ a través del me)oramiento por medio de la 

selección, ~in embarqo, ~s de mucna importancia tener en 

cuenta este tactor (nabilidap materna) en la selecci6n de 

cerdas de reemplazo o en la decisión de mantener o eliminar 

una cerda de la piara. { J .13 l 

La may~ria de las caracteristlcas que atectan la cantidad 

de carne de la canal son altamente hereditarias, desafortuna-

dament.e. no existe siempre en el mercado un precio diteren-

c1a1 que otrezca boniticación por cerdos con carne de buena 

calidad, pero aunque no se paguen mejores precios por el tipo 

de animal del que hablamos. se debe tener en mente que crecen 

m's ~&pido y son m's eticientes en su conversión alimenticia, 

por tal razón, sus precios como potencial qenático en proqra

m~s de cruzamientos son posiblemente más elevados. (3t 
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La selección tanto en machos como en hembras debe hacerse 

aproximadame~te a los cinco meses de edad, esto es, después 

de haber alcanzado el mlnimo peso del mercado (95-100 kg). 

Más aun, la selección debe hacerse en animales mantenidos 

bajo las mismas condiciones en que se supone se mantendrAn 

los cerdos para destino al sacritieio. Por ejemplo si se 

utiliza el continamiento para la engorda de cerdos, entonces 

la selección ~debe realizarse en animales mantenidos bajo 

estas condiciones. f3.1JI 

~os siquientes indices pueden utilizarse para la correcta 

selecclón de los machos y las hembras. 

~cmversión - alimenticia, 

eticiencia de 2.75 o mejor. 

eticiencia de ~.25 o mejor. 

Los machos pueden tener una 

Las cerdas pueden tener una 

2. Ganancia de peso, Los machos deoen pesar por lo menos 

100 kg a los cinco meses. Las hembras deben pesar por lo 

menos 1uu kg a los cinco meses y medio. 

~. Tanto-los machos como las hembras deben ser resistentes 

y tener amplitud tanto ósea como muscular. 

4, Ambos, machos y hembras deben estar libres de defectos 

y de entermedades contagiosa•. 

S. Tanto como verracos como hembras deben .. poseer por lo 

menos b a 7 pezones, distribuidos uniformemente y llevados 

hacia adelante en cada lado de la linea ventral. 

o. Deben PfOvenir de camadas de por lo menos ocho lechones 

des t'etados, 

7. Escoger cerdas que caminen correctamente, ha sido 

demostrad~ e:rUei. "hay una correlación entre la et !ciencia de 
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reproducción y la solidez en las cerdasª (3) 

CRUZAMIENTO 

~e conoce con el nombre de cruzamiento al método de mejora-

miento genético que consiste en el apareamiento de individuos 

no aparentados entre si, los cuales pueden ser de la misma 

raza o diterentes, a la descendencia obtenida se !es denomina 

hibridos. ( 40 f 

El uso de un proqrama sistemático de cruzamiento en J,"l 

producción comercial "de cerdos, es un m~dio excelente para 

mejorar la habilidad materna cnúmero ae lechones destetados y 

de viabilidad en !os lechones hasta el de~tetel y la tasa de 

crecimiento. Los etectos del vigor hibrido o heteros1s son 

menos notorios en los cara.et.eres de la canal }' ta etic1encia 

alimenticia. (3) 

En un programa de cruzas dirigidas, la heterosis da como 

resultado los lechones más tuertes al nacer con crecimientos 

más r'pidos y más animales nacidos y destetados por marrana, 

( 13 J 

A continuación se describen los tipos de cruzamiento mas 

usados1 

CRL'ZAMIENTO CON!:>ANGUINEO Es el apareamiento de animales de la 

miSma raza que son pari.entes cercanos, por ejemplo: cruzas 

entre hermanos o padres con hijas. 

CRUZAMl~NTO LINEAL Consiste en el apareamiento entre animales 

de'una linea o familia cuyo parentesco no es tan cercano como 

en el consarigufneo, por ejemplos cruzamientos entre primos 
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'.segundos. 

CRUZAMIENTO ABIERTO Es el apareamiento entre animales de la 

misma raza pero que no tienen relación tamiliar ent.re 'ellos 

entre su pedigr~e hasta la sexta generación. 

CRUZAMIENTO ABSORBENT~ Es el sistema de cr~za de un semental 

puro con una hembra nativa o clasiticada. 

CRUZAMIENTO ENTRE RAZAS ·Es el apareamiento entre animales que 

son de diterentes razas, de este los sistemas más usados son: 

Sistema doble rotativo Sementales de dos diferentes razás son 

usados en qeneraciones alternadas. las hembras cruzadas 

retenidas y cruzadas con sementales de una de las dos razas 

iniciadoras. Las hembras cruzadas serán siempre apareadas 

con el sementa l. de la raza ma•s lejana de su pediqree. Si las 

marranas son retenidas por varios partos se requerirán semen-

tales de ambas razas en la misma estación _de cruza. 

Sistema rotativo de tres razas. Este es probablemente el 

sistema mds utilizado. "Existen investigaciones que indican 

un pequeno incremento en viqor hibrido cuando ae usan tres 

en vez de dos, tiene el inconveniente de que es nece-

sario el uso de una computadora. (13) 

En general entre menor relación exista entre el padre y la 

madre sera mayor el vigor hlbrldo obtenido en la camada, la 

\'.::'l\taja principal del programa de cruzamiento se obtiene a 

t~avés ·del uso de hembras no cruzadas (puras), por lo tanto 

siempre es recomendable el uso de machos de razas puras. Sin 

emoaFgo, esto no quiere decir que nunca ae debe utilizar un 

macho cruzado de buena calidad de carne y que tenga excep

cionales caracter!sticas de crecimiento y eticiencia alimen-
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t!c!a. (3, to J 

Debe tenerse en mente que los machos cruzados no producen 

crlas tan buenas como ellos aparentan ser y que por el con-

trario los machos puros los producen mejores de lo que ellos 

aparentan. 

La selección de razas que se vayan a utilizar en un pro

grama de cruiamiento, d~ben tundamentarse en caracteristicas 

de habilidad materna, ga~ancia de peso, eticiencia y carac-

teristicas de la canal. (13) 

con el tin de obtener el máxtmo beneticio en un programa 

de cru:amient.o deben escogerse las razas que se3n sobresa-

lientes, por lo menos en una de las caracterlstica~ an-

teriores, Un ejemplo de un triple cruzamiento o prorjucto d~ 

cruzamiento de tres razas seria: Duroc (tasa de crecimiento y 

eficiencia); Yorkshire (habilidad materna) Hamshire 

Poland Chine (buenas caracter!sticas de la canal). ( 1J 1 

Pueden usarse otras razas que existan en el área y que 

posean caracteristicas deseables, en reemplazo de las razas 

mencionadas en el ejemplot1J). 

Un producto del cruzamiento de dos razas mostrara algo de 

~>gor hibrido pero este puede aumentarse con la participación 

a~ una tercer raza y aun m4s con una cuarta raza en el pro-

,grama de cruzamiento, sin embargo, la posibilidad de obtener 

machos de varias razas en una localidad es baja por lo tanto, 

el cruzamiento de dos razas ha venido ganando en popularidad 

~ntre los productores por su manejo meno• complicado respecto 

a· la rotacion de los sementales. ( 13) 

Alguna• lineas de ·las diferentes razas no siempre producen 



los resultados deseados por lo tanto si un macho reproductor 

de una raza determinada no produce los resultados que se 

esperan cuando'· 1 legue el turno de esta raza en el mismo 

programa de cruzamiento, debe emplearse un macho de la misma 

raza pero de diferente linea de sangre. (13) 

En todo programa de mejoramiento genetico se debe con

siderar la posibilidad de emplear la inseminación artificial 

( I.A.) • 

Cuando la inseminación artificial se e!ectUa forma 

adecuada tiene pocas desventajas, aunque necesario tener 

personal suficientemente bien entrenado para proporcionar un 

servicio adecuado, siempre y cuando se tenqa la disponibili

dad de semen en la zona. (20) 

Las principales ventajas de ia I.A. son: 

1. Mejoramiento qenético. 

2. Control de entermedades venéreas. 

3. Disponibilidad de registros de apareamiento para un buen 

manejo del hato. 

4. Servicios económicos. 

s. Sequridad a través de la eliminación de machos peli9ro-

y agresivos de la granja. 

o. Facilita las cruzas requiriendo que solamente una raza 

se mantenga en la granja. 

7. Mayor numero de serviciós por semental. 

Por lo ya mencionado es recomendable hacer de la 

inseminación arti~iclal por los productores rurales para 

aumentar la calidad de·sus animales redituando esto en más 



beneficios económicos en la venta de animales de mejor call-

dad. (20) 

.Para zonas tropicales del Estado de Morelos es aconsejable 

hacer la selección de los animales que se destinaran para 

reproductores, los 6 me•es con lOU k i 109ramos para los 

machos y 62 meses con 1UO kilogramos para las hembras, mante

nidos bajo las mismas condiciones en que se supone se manten

dran los cerdos para destino al sacriticio. 

En el uso de un proqrama de cruzamiento con cruzas diriai-

das se recomienda el sistema rotativo de dos razas por el 

manejo cmenos complicado) que implica dicho procedimiento con 

respecto al de tres razas, sin dejar de considerar la pos1b1-

1idad de emplear la inseminación artiticial, hac1endo incapie 

de que no solo por medio de la selección y cruzamiento 

mejora la producción sino que es necesario de una exelente 

alimentación para que los caracteres requeridos sean mAs 

,elocuentes. 
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CAPITULO IX 

MANEJO ZOOTECNICO 

Ante todo, es necesario insistir en que no existe ningün 

substituto al buen manejo. A menudo se habla de lo que el 

costo del alime.nto representa en el costo total de la opera-

ci6n; pero muy pocas vece$ se menciona el valor o el costo 

del manejo en el c:ontexto general de ·la producción. (3J 

El manejo es Ja llave para el buen tuncionamiento y éxito 

en cualquier explotación porcina, se puede considerar que 

representa entre el iS y el 90\ de la producción. 113 J 

El otro 25·. esta distribuid~"'> equilativam~nte entre los 

otros componentes de la producción: nutrición, cru=amiento y 

selección, control sanitario, alojamiento y mercadeo, 

Manejo es el ·proceso d~ toma de decisión de lo que debe 

hacerse y cuando, un buen manejo, a menudo resuelve los 

problemas pequenos antes de que &e conviertan en qrandes 

puesto que la misma información sobre los tactores de pro

ducción esta disponible para todos los que participan en la 

explotación, el éxito o el tracaso depender.in muy frecuente

mente d~ la aplicación {manejo) que se de a esta intormación. 

( 3 l 

En el manejo de las explotaciones porcinas se debe es-

tablecer un modelo con sistema definido y seguirlo rutinaria-

.mente hasta que cada detalle del sistema sea mejorado, al 

punto de que los cerdos sean producidos eticientemente ano 

tras ano, no solamente en nWnero sino en calidad. {13J 
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MANEJO DE LA SECCION DE SERVICIO Y GESTACION 

Una granja porcicola es como una rabrica que debe producir 

lo máximo para que sea rentable y este nivel 6p.~1mo empieza 

en la sección de serVicio y qestación. Los obJetivos tunda-

mentales de esta sección son: 

Lograr y mantener los mAximos niveles de tertilid~d. 

Proporcionar la cantidad apropiada de marranas qestantes 

para ·cada grupo de parición. (1J) 

Detección del celo.- La hembra muestra ciertas senales que 

indican que esta en celo; para detectar estas senates 

requiere de una sistemática revisión diaria. el ob)et.o de 

que todas las marranas queden carqadas. 11.:i) 

Reducir el intervalo entre partos.- Las practicas de rnaneJo 

deben disenarsc en tal torma que permitan la prene= de las 

cerdas lo m<Ís pronto posible después del de~tete. El inter

valo que debe buscarse entre el destete y el parto siquiente 

es de 117-116 dias. (13) 

La máxima eficiencia se obtiene con el apareamient1> de las 

cerdas durante el primer celo, después del destete. Un 

plano adecuado de nutrición durante la lactancia es oe qran 

importancia para poder llevar a cabo este apareamiento. con 

el t!n de permitir y ayudar a la recuperación del tracto 

reproductivo de la cerda y asegurar una alta lasa de concep

ción. · Si una cerda no queda prenada dentro de un periodo de 

28 a 35 dias después del destete debe ser eliminada. De 

igual torma debe eliminarse a la cerda joven de primer parto 

que no ha quedado prenada en el tercer servicio. (3) 

La cubrición debe hacerse entre 12 y 24 hr de iniciado el 



celo y la sequnda monta 12 hr después de la primera. Estas 

montas se deben realizar en las horas en que hace menos 

ca!or, ya que las altas temperaturas atectan la ovu1Aci6n y 

la calidad del semen. (1J) 

MANEJO DEL LECHON AL NACER 

Aproximadamente el 90~ de los lechones que se mueren lo' 

hacen en los primeros cuatro días de nacidos por lo tanto, se 

debe dar una atención especial a la marrana y a su camada 

durante esta primera etapa. (13) 

Una de las pr-incipales causas de muerte en lechones,. naci

dos vivos. dentr-o de los primeros do3 días post-parto, es el 

"entriam1ento", debido a la incapacidad tísica y metabólica 

del animal de controlar la perdida de calor corporal. La 

cau~a tísica es Ja baja densidad de peso corporal que posee y 

Ja metabólica es la escasa cantidad de grasa corporal que 

representa tan solo el 2.U'% del peso vivo del animal. A 

causa de estas dos razones, se ha hecho imperativo que los 

lechones consuman suficiente cantidad de leen.e y que ten9an 

un microclima tavorable con una temperatura minima no menor a 
o 

los JO o J;t c. (J,13) 

En general para lograr salvar entre un so y 90% de los 

lechones reci~n nacidos, se requiere de un buen manejo que 

comprend~ la ausencia de trio (bajas temperatur•s, humedad en 

la jaula o corrientes de aire), un consumo adecuado de leche 

materna y el evitar la competencia entre los miembros de la 

camada. (3) 

Hay que tener en cuenta que el enrriamtento del lechón 
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puede considerarse como el factor desencadenante' de otras 

causas de muerte de lechones, como es el caso de aplastamien-

tos e intecciones. (3) 

Las siguientes practicas se recomiendan como parte de un 

buen procedimie_nto de manejo: 

1. Usar jaulas paridor-as. - Oue permitan que las cerdas 

tengan la cria en jaulas especiales ''parideras··. coloque 

guardarieles en el corral de parto. para proteqer a los 

lechones de ser aplaztados. Deben practicarse una 1impie:a 

y desincección cuidadosa con una solución de yodo o ben=al de 

Jas jaulas o corrales antes de colocar a las cerdas. 

2. ~um1nistrar calor adicional,- Los lecnones pueden 

a~ustarse a las variaciones de la temperatura ambiental. 

hasta después del tercero o cuarto día de nacido. Por esta 

Razón, qeneralmente es necesario suministrar calor adiciona!. 

Una tuonte de calor puede ser suministrada por !Amparas de 

rayos intrarojos y la temperatura se puede regular por medio 

de la al tura del toco. e 3) 

La temperatura ideal para lecnones recién nacidos es 
o o 

cerca de JU e, y declina qradualmente de 20 a 23 e a medida 

que estos crecen. 

3. Prevenir corrientes de aire.- Usar divisiones sólidas 

entre .jaulas o corrales. Si se usan pisos enre;iillados en 

los corrales o jaulas. cubrir los espacios entre varillas 

durante los primeros dias, especialmente a !os lados, Esto 

no solamente reduce las corrientes de aire sino que proteqe a 

los cerditos de accidentes que danen sus patas o piernas. 
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4. Limpiar regularmente las jaulas.- Si no se usan los pisos 

envarillados, debe limpiarse la jaula o corral regularmente, 

diariamente si es necesario, y swninistrar cama limpia y seca 

(paja, viruta de madera, trapo seco, etc.), siempre mantener 

las jaulas secas, 

s. rquaJar o nivelar el tamano de la camada.- Es necesario 

nivelar el numero de lechones con el nuomero de pezones fun

cionales (habilidad de lactancia de la cerda), transtiriendo 

lechones recién nacidos a otras camadas. 

o. DesintP.ctar el ombligo.- Inmediatamente después del 

n3cim1ento se recomienda desintectar el ombligo con tintura 

de yodo, reduciendo as! el peligro de intecci6n. 

S1 hay hemorraqia excesiva por el cordón umbilical, 

amar=ar este con un cordel. 

7. Descolmillar. administrar hierro e identiticar al le

chón,- Todas estas practicas deben realizarse, de ser posi

ble de una sola intención, con el fin de evitar el manejo de 

los lechones varias veces. 

El corte de colmillos previene tn~ecciones que resultan de 

laceraciones en la cara, evita heridas causadas por los 

lechones en la ubre de la cerda y a otros lechones de la 

camada. Sin embargo, puede ser una via de entrada a los 

colmillos por agentes infecciosos, adem's aue si no se hace 

correctamente el descolmillado quedan astillas que lastiman 

los pezones de las madres. 

La administración de hierro, inyectable previene la anemia 

fer~oprlva. Swnlnlst~ar de 150 a ZOO mg de hierro dextran u 

otra fuente de ·hierro por vla intramu•cular. 



Marcar las orejas para una identlf lcacl6n adecuada (ver 

figura No 6), empleando para ello un muesqueador previamente 

desinfectado. 

e. Prevenir diarreas.- Los tipos de diarreas en los le

chones son las causadas por infecciones con los microorqani~

mos E.col! y Salm~nela spp, 

La prevención de estas infecciones requiere una sanidad 

estricta, para ello se debe sequir las recomendaciones de los 

numerales 2, 3, 4 y 6 anteriores, Adem.is de e!::to, debe 

asegurarse que los lechones reciban calostro despu~s del 

nacimiento. 

La prevención de la anemia y el suminist.rn rlr.> racion•~:?: 

bien balanceadas, son medio:: tlti les en el control <le 

diarreas. 

9. Castrar t.empranament.e a los cerdos·.- La mayor(a de los 

productores prefieren esperar hast.a que los cerdos t.ienen dos 

tres semanas de edad, por mayor facilidad de manej~ y 

siendo esta la m4s adecuada. De todas maneras no debe 

esperarse hasta muy tarde, puesto que el estrés de La castra

ción es mayor en cerdos de mayor edad. 

10. Suministrar alimento al lechón.- Generalmente cuando se 

suministra una ración de preiniciaci6n a los lechones, estos 

aprenden a comer más temprano que aquellos a los que no se 

les sum~nistra ayudando a que la tensión por destete sea mas 

leve, ya que.saben comer el aliment.o. 

11. Permitir el accesos al aqua.- El permitir que los 

lechones tengan acceso al agua es de mucha importancia y 

ayuda a reducir la tenaion causada por el de~tete al tener 



82 

que aprender a beber. 

12. Destetar 'a los lechones adecuadamente. - Los lechones 

pueden desteta~se en cualquier momento entre las tres y ocno 

semanas de edad. Sin embargo, el destete precoz se 

recomienda, a menos de que se cuente con facilidades (equipo, 

instalaciones, personal, alimentos, etc.) y experiencia en 

manejo adecuadas. Los cerdos pueden destetarse cuando 

•lcanzan un peso de 6 a 7 kq, sin tener en cuenta la edad. 

( j, 1J J 

MANEJO DEL LECHON DEL DESTETE A LA VENTA 

El periodo más critico y la tensión más grande que puede 

tener un lechón es cuando lo destetan; por consiquiente el 

ambiente de los primeros dias posdestete debe ser ideal y 

durante este tiempo se requiere estar alerta a cualquier 

problema que se pueda presentar. (13) 

Es necesario observar diariamente a los lechones y apren

der a reconocer la diferencia entre una conducta normal y una 

anormal, para ello. es recomendable observar los flancos para 

detectar cualquier sena! de enflaquecimiento, despuás revisar 

1a condición general, la condición de excremento para ver si 

no nay senales de diarrea o estrenimiento; otras conductas 

anormales que hay que detectar sont cabeza, colas qachas, 

vómito, color pálido de mucosas, temblores y claudicación. 

( 13 J 

Es necesario mantener en lo posible qrupos de lechones del 

mismo peso y sexo ya que al estar revueltos no dejan comer o 
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golpean al cerdo de menor tamano. (13) 

Una vez .destetados, se deben colocar en grupos no muy 

qrandes, no mas de 20 a 25 animales por corral es un buen 

numero. suministrar corrales tibios, libres de corriente de 

aire, secos y con buena cama, con lo cual se evitarán compli

caciones y se reducirá la tensión del destete precoz. (Jl 

Tambien es importante el no tener exceso de animales 

los locales, no solamente por lo que respecta al espacio, 

sino tambien a la cantidad de comederos y bebederos. ya que 

al haber demasiado cerdos por corral se puede presentar mayor 

cantidad de retrasados'y mordidos de cola, (131 

MANEJO EN LA SECCION DE MATERNIDAD 

Las marranas deben ser cambiadas a la sala de maternidad 

cinco dlas antes de la techa de parto. Esto permitirá que 

las hembras se adapten al nuevo ambiente y estén menos pro

pensas a excitarse. Antes de cambiar a las marranas del área 

de gestación a la de maternidad, deben lavarse pertectamente 

poniendo particular atención al vientre, vulva y patas, ya 

que. estas áreas son Las que tendrán mayor contacto con los 

lechones, luego se desintectan las tetas y la vulva con una 

solución a base de yodo o cualquier otro desinfectante ade

cu :t·!-.1, (J) 

Es ~mportante observar diariamente a las marranas para 

identiticar algdn comportamiento anormal, por ejemplo, el 

apropiado mo~imiento intestinal, ya que el excremento debe 

estar tirme, no duro ni suelto, por lo cual es necesario 

evitar estrenimiento, dado que e~te es uno de los problemas 
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mas comunes en la maternidad y ~a causa principal de los 

problemas de ~alta de leche. El estren1miento es producido 

pLinclpalmente por la tensión de estar en mayor confinamien

to, la talta de ejercicio y las altas temperaturas corpo

rales; para evitarlo es conveniente darle a las cerdas salva

do mezclado con su ración diaria. (13} 

Se debe examinar a las cerdas dos veces al dia (a la hora 

de dar el alimento), para detectar signos que nos indiquen la 

proximidad del parto, una vez que la cerda empieza a mostrar 

signos de incomodidad y de trabajo de parto, tales como: 

salida de liquides fetales, y no pare ninglln lechón por 

·ezpacio de una hora, Ja ce~da esta teniendo problemas y 

necesita atención. (J,1JJ 

MANEJO DEL SEMENTAL 

Los verracos no deben usarse como reproductores antes de 

los ocho meses de eUad, preferentemente a los nueve meses. 

Un cerdo adulto puede cubrir h·asta doce hembra·s en un periodo 

relativamente corto, cinco carqa3 por semental por semana es 

una cifra promedio para usarse cuando se calculan las necesi

dades del semental. (JJ 

De las primeras montas que real ice el semental depende su 

éxite o eJ fracaso de su vida reproductiva, por Jo cual se 

aebe tener mucho cuidado en su manejor deben llevarle a su 

corral marranas a las que se les haya detectado bien el celo, 

además, es necesario ayudar al semental a la hora de la monta 

dirigiéndole el pene hacia el lado correcto. (3,13) 

CONTROL DE PARASITOS 



85 

Los animales que sufren infestación por parasltos internos 

o externos son ineficientes en su conversión alimenticia y 

por lo tanto afectan las ganancias a la explotación. 

El mejor y mAs efectivo programa de control de parasitos 

es Ja mejor sanidad. La siguiente es una lista de practicas 

comunes esenciales en cualquier proqrama de sanidad. (3) 

1. Limpieza y desinfección total de ta jaula o el corral 

Qel parto, antes de colocar en el a la cerda, 

2. Limpieza y desinfección de todos los edificios y equi-

pos: debe practicarse a intervalos frecuentez. 

3. La cerda debe lavarse antes de entrar en la jaula del 

parto, 

4,Debe asegurarse el suministro de agua limpia y fresca 

evitando ~ue los cerdos beban agua de pozos zucios y estanca

dos. 

s. Es necesario un programa regular de control de parasitos 

tanto internos como externos. {J,13) 

Las principales medidas de Control. que pueden utilizarse 

efectivamente para prevenir el aumento de la población 

parasitaria son las siguientes: 

1. Desparasitar las cerdas de uno a tres dias antes del 

parto y repetir la vermifuqacion de las cerdas dos o tres 

sema~~s antes de la monta. 

l. Vermifugar !os lechones de 7 a 10 dtas de edad y repetir 

cada 6 u e semanas si se considera necesario. 

J. Cuando se utilizan sistemas de confinamiento deben 

lavarse y desinfectarse las instalaciones con frecuencia 

rcada 6 meses). (J,1JJ 
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CAPITULO X 

PRESUPUESTOS 

Un presupueto es un proyecto de registros, cuentas y un 

plan anticipado de organización y operaciones para un deter-

mlnado periodo. Un presupuesto de corto plazo hace 

generalmente para un ano, mientras que el de largo plazo 

cub1·e un perfodó <le varioz anos. (JJ 

La importancia principal de un presupuesto es que propor-

ctona un plan de trabajo que permite coordinar las opera-

cion~s. 

Los puntos importantes para preparar un presupuesto son: 

1.- Se conserve el presupuesto. confeccionado. 

2.- Oue sea hecho sobre la base de la actividad mensual. 

3 .- Que el productor se sienta sequ1·a con 103 sistemas 

m~todos que se han de aplicar. 

Nlnqún presupuesto es perfecto, pero debe ser la mejor 

e~·.imación que se pueda hacer, a pesar de que ciertos fac

tores como sequias, enfermedades, mercados y otros impre-

vistos, pueden afectarlo. {40) 

~1 presupuesto debe reflejar una aproximación conservativa 

de los ingresos e~perados en la operación. Este presupuesto 

debe incluir estimativos de costos de varios productos, asf 
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como 1 os ingresos esperados. el) 

El siqulente sistema de presupuesto, se dar4 como ejemplo, 

para que el tuturo porcicultor pueda hacer su propio presu

puesto ayudado de los siguientes cuadros. (3,1JJ 

COSTOS DIRECTOS. 

son los costos que pueden asignarse con tacilidad la 

empresa. 

El principal de estos costos es qeneralmente, el alimento, 

El cuañro No. 21 aa indicaciones de como calcular el co3to 

del a 1 imento, basado en los d.:t tos de consumo dad·:>~ en el 

cuadr-o No. 20. 

En atqunos casos, parte o todo el alimento es producido en 

la finca, en tales casos. no existe un flujo directo de 

dinero para la compra de estos productos: ~in emoarqo, es 

necesario darles un valor real de mercado y carqarlos al 

costo de producción. Puede tambten ser necesario incluir la 

depreciación de las facilidades de almacenaje, si se mantiene 

el alimento por largo tiempo, y el interés que representarla 

ta inversión en alimento, si el dinero que se ha invertido 

hubiera sido utilizado en otra negociación. Esto podria 

ayu::ar a determinar si es mA·s barato comprar el alimento o 

producirlo en la tinca. (JJ 

GASTOS GENERALES FIJOS 

Estos costos e'stán representados por los costos de mano de 

ob~a. depreciación de inversiones de capital, tale~ como, 
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reproductores y edificios, interás sobre capital invertido, 

mantenimiento, impuestos, etc. 

El algunos casos, parte de la infraestructura puede estar 

disponible al comienzo de la operación, pero no esta siendo 

usada; por ejemplo: cercas, edificios, etc, y pueden tenerse 

costos de propiedad aunque no se utilicen tales cacilidades. 

En tales casos. debe ignorarse el costo de oportunidad (valor 

si vendiera), o un precio de reserva (precio mlnimo al 

cual estarla dispuesto a vender). 

Una vez realizados los estimativos anteriores puede usar:se 

el cuadro No. 2l, como ayuda para estimar el presupuesto 

general. t 3, 131 

Las preguntas que se deben contestar para saber s1 se e~t~ 

haciendo un buen presupuesto son las siguientes: 

'/ Cual es la ganancia de su lnversióní' 

1 Encaja económicamente en 

na? 

í' Donde talla su programa! 

planes una explotación porcl-

'f oue puede hacerse para corregir la falla?. ( J 1 
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Cuadro No. 1 

LA RELACION DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA r PRODUCCION 

A TEMPEATURAS DESEABLES PARA CERDOS. 

E[)AD 

Nacimiento a 1 semana 

1 semana a 1 mes 

1 a ¿ mezes 

2 a J m~sez 

J a 4 meses 

4 a ó m~ses 

A'Jt.dtos en qrupo 

Adultos individual 

o 
TEMPERATURA OPTIMA ( Cl 

27-35 

24-30 

.20-2? 

17-2ti 

17-2~ 

15-24 

lJ-24 

1rl-l7 

ruente1 PIRA. tierie qanadera. Porcicultura. 19d5. 

Cu.3dro No. 2 

EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE LA 

REPRODUCCION EN MACHOS 

TEMPERATURA AMBIENTAL 

Temperatura corporal 

Tot.al de esperma eyaculado 

Motilidad espermática 

o 
31-H c 

38.9 

26x1o 

52 

o 
23 c 

38. 2 
9 

f8X10 

82 

Fuente: FIRA. Serie ganadera, Porcicult.ura. 1~es. 



Cuadro No. l 

EFECTOS DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL SOBRE LA 

REPRODUCCION DE HEMBRAS 

TEMPERATURA 

Cerdas prenada!> al ler. 

servicio 
1 ~· 

Cerdas en anest.r-0 l"l 

OVUJos J iberados tnwn. J 

Embriones vivos 1num.1 

o 
26 e 

90,b 

u 

14. 2 

10.3 

o 
30 e 

o 
33 e 

04.a 

2.5 

13. 6 

9.7 

Fu~ntc: FlfiA. Serie ganadera. Porclcultura. 1985. 

Cuadro No. 4 

EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y EL PESO VIVO 

SOBRE LA GANANCIA DIARIA (q/dia) 

PESO VIVO TEMPERATURA 

!kql 10 16 21 27 32 

ts 620 720 910 890 640 

70 sao 670 790 980 850 520 

90 S<O 710 870 1010 760 'ºº 
115 500 760 940 970 680 280 

7ó.7 

18.l 

1J.2 

'l.6 

38 

180 

-90 

-350 

-620 

160 '30 850 109() 900 950 50 -1150 

-----------------------------------------------------------
Fuent.e.1 FIRA. Serie ganadera. Porc i eul t.u.ra. 1985. 
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Cuadro No, S 

TEMPERATURA r HUMEDAD RECOMENDADAS PARA LOS CERDOS 

PESO VIVO Ckgl 

10-20 

20-SO 

50-100 

EN DESARROLLO-ENGORDA 

o 
TEMPERATURA { Cl 

22-20 

18-22 

16-20 

HUMEDAD ("i.l 

70-80 

70-80 

70-60 

FuenteJ FlRA. Serie ganadera. Porcicultura. 1965. 
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Cuadro No. 6 

VENTILACION NECESARIA PARA UN EDIFICIO CON BUEN AISLAMIENTO 

PESO DEL CERDO VENTILACION INVIERNO VENTILACION VERANO 
3 3 

rkg) ípies /mi¡n./cerdo) (pies ./m1n./cerdo) 

23 15 so 

57 25 75 

35 1(10 

Fuente~ IOWA STATE UNIVERSITY. 1965. Ventilate your swtn~ 

tinishing house. USA, AE-993, Feb. p.p.J. 



·ge 

cuadro No. 7 

EFECTOS DEL ENFRIAMIENTO POR GOTEO S?BRE EL COMPORTAMIENTO 

PRODUCTIVO DE LA CERDA Y SU CAMADA 

CARACTERISTICA ENFRIAMIENTO CONTROL 

POR GOTEO 

Consumo de a! imenlo diario rkal s.e 4.6 

Perdida de peso de la cerda (kql J.e 17.S 

Frecuencia respiratoria cresp/min) 26.S tiJ .ti 

Tamano de la camada de destete 10.6 10.1 

Peso de la camada al des te.te Sb, :J 51.0 

Peso promedio de los 1ecttones 

al destete Ck9l S.J s.o 

o 
* La temperatura tue mantenida a 21 ~· 

FUENTE: Sfntesis Porcina. Mayo. 1991. p,p 22-31, 
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Cuadro No. 

EFECTOS DEL FLUSHING O ALIMENTACION DE REFUERZO SOBRE 

LA TASA DE OVULACION EN CERDAS PRIMERIZAS. 

D I A S 

No. de cerdas 

No. de cu~rpos luteos 1 .... ! 

FUENTE. Naber y Zimmermann ( 1')72 1 J. Anima 1 Je l. J5: 111..L. 

·1.Jb/kg/dia durante dlas previos a la sobrealimentacion 

FIU9hing. 

t,UJ kg durante los dias de Flushing. 
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CU<!idrC'> No. 9 

REQUERIMIENTOS NIJTRICIONALES DE CERDOS ALIMENTADOS AT 

LIBXTUM_ (90' DE MATERIA SECA) 

L'<•n:!:um\''I de en~r'1 i.t CJ. 

1k•-:a11dta1 

Con.?:um•.) 1..h."' en"!:'t"Qld M. 

1kcal/dial 

Ct'•ncen l t"a<".' t <':11\ d~ P.ner~1 la 

tkC·ll EM/kg d1P.t.al 

1-• 

j¿zo 

KU tie: PESO. 

!0-lO .::u-su su-110 

lr;n1J .Jl..1U n4bll lu57ú 

14'.1U 309U tilOU 

Jl-lU .a.su ·J.lbO J.:. 75 

f"IJENTE: NH\.', Nutrient. requeriment ot ~wine. Editlon 1900, 
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cua11ro N(). 1 u 

AMINOACIDOS LIMITANTES EN CERDOS. 

ORDEN DE LIMITACION 

PRIMERO • SEGUNlJO TEI-<1:ERO C'UARTV OUINTü 

So va Metion1nct. T1·eon1n.:a Val ina Lis1na I::;<•leu. 

Hna. de carne 

y hueso Triptocano Metionina Isolo!u. Treonina H1zt l. 

Matz Lisina Triptotano .Czoteu. Tre-on1na Val 1na 

Cebada L1sina Treon1na Met1onina lsoleu. TLºIF't..•"I. 

Triqo Lisina Tre ... -,ntna Met.ionina Val1na ts.,1-eu. 

Ma1z-soya Li!.:1na Metlonina Treonina !$oleu, Trlpto. 

Fuente: Hay3 V.W. Cunha. Sweine teedinq and nutr1t1on. 

Academtc Press. 1977. 
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Cuadro No. 11 

Cl.'.:MPARAt; [OH DE VARIOS CALCUC.OJ IJE LA COMPOSICIONDE A.A. 

DC LA PROTEINA IDEAL PARA CERDOS EN CRECIMlENTO 

Af<C 19&1 WANG Y FULLER 1909-qo 

AMINóACIDOS q/lOOgn ~ 11sina q/100qn' lisina 

L1sina 7.0 100 h.S 101) 

M~t.ton1n.\ 1.~ 2~ 

Metionina+cistina J.S so 4 •. 1 óJ 

Trecin i na 4.~ ou 4 .7 n 

Tr1pt.ota.no 1.0 1.2 t~ 

lsoleusina J.6 5, 3 •• óO 

Leuzina 7.0 tau 7.2 111 

Histidina l.3 J) 

Feni laJanlna 

Fenilalanina+tiroslna •• 7 9o 7.6 12U 

Valina t.9 70 t.9 75 

Fuentes Whittermore C.T., Vernon R.F.s El concepto de la 

prot~ina ideal • Sintesis porcina. Mayo. 1~~1. p-J4. 
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CARACTERIZACJON DE LA LEVADl.RA TORUl.A EN Cí\Et1A 

MATERIA SECA 

PROTEINA BRUTA 

A.G.V. EN LA MS •. 

FIElRA BRUTA 

pH 

CENIZAS 

POTASIO 

FOSFORO 

60010 

CALCIO 

L1sln• 

Traen in• 

T,.iptofano 

Metlonlna 

Jsol•usina 

V.allna 

Leualn• 

Alanina 

Arglnina 

Hlstidina 

19.B•C! 

38.7::?7. 

5.317. 

5.4::? 

6.:S~X 

1. =~"l. 

:-;.1e~ 

0.27X 

O.ti)~ 

g/16 i¡¡ d~ N 

3.? ... 
1.3 

:5.2 CN x 6,:?5 • 47.97.) 

3.0 

3.6 (MS • l°!i,::S9X) 

O.? 

3.2 ... 
Fu•nt•1 ·valclivt• H. Allm•ntaclon animal con l•vadur.a tarula. 

Instl tute d• Ci•ncla" Animal. la Habana. Cuba, 1900. 
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l.'uadro No. 13 

AZUCAR 

H. 

LEVADURA 
TORULA 

O.J6t. 

CantiJad~s de los distinto~ tipos de mieles obtenidas a 

partir de una hectArea de cana de azdcar y productos adicion
o 

a1es. mieles a 80 Brix. 

Fuente: Flqueroa. 1981. Ciencia y tecnoJoqla, Ganado porcino. 

4t1reJ. 
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cuadro No. 14 

PROTEINA5 GRASA CENIZAS 

' 90'\ 1 

40 

41 

... 

... 

21 

1l 

2J 

CARBOHIDRATO$ 

... 

FUENTE: Wolc W.J. Prot~1n~s eom~stibles de 13 ~~va su~ 

usos, Asoc1oacton Americana de la soya. M~xico D.F. 1985. 



ANALISIS OUIMICO 

Ceniza::: 

1-rot.-?ln.'13 1 ., 

Flhl"·:t 

~xtr.aCLCI 1 tL"l!"e 

deo n t t.r'-'111eno 

EnP.r>,fia t.ot.alfkcal/tf.f.1::31 

Uonzal~s o. C.N.G. 198~: 
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Cuadro No 1'5 

14.U9 

J. )ti 

.J7. ~.! 

19.4Z 

.!.4.00 

.tl.Sü 

4.4b7 
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CONTENIDO DE NUTRIENTES CRUIJOS E!ll HECES r•E CEfi:L>(1.:; 

{G/KG. MATERIA SECAI 

Molt-'?'ria Prote1na Gra:.as f'ibra S.L .~. i:enizas 

seca cruda 

l.l?Cll.OO"'!S 

1 l.5-.L'lkq, 

f',V,I 2·l0 Jt)l) ¡jlJ l<U j!;l) LjlJ 

(.'en:ivs 

JOVt'?'nes 2nu .zso fil) lOú .J7l.J 1':"1U 

..:erdo.5 en 

d°'sarrol lo 250 20U 41J HU Jau Lr~U 

ce1·das lUll 1UO 5u J'JU 270 ¿uu 

fuent.e1 Hennig A., Flachowsky G. 1 Plg excrement as new tee-d

stutt tor ruminanats. Pig New and intormation. vol No,J 

¡ 19ts"l. J. 
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cuadro No. 17 

CONTENIDO MINERAL [IE ESTIEkCOL SOLil.JO (g/kg de M·-:1 

lJCa 

AS 

Ca 

2d 

Henn19 A. (1'Ef0ll. 

K Mn cu 

1U .)•;J 

17 

Zn Fe 

lj.iU 
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Cuadro No • 1.J 

CANTIDAD POR KILOGRAMO DE ALIMENTO 

Cerdas i:erdilo; 
9est•ntes t.iict!-ntes 
y verrac:o'li jc••ent>s 

Cic:lo de vida Crec:inuerito jóvenes adultos 
Peso VIVO fkg> 5-10 10-.:0 20-35 35-6•) 60-101) 100-2~0 140-:ZS·:• 
Minerales: 

Calcio7. o.so 0.65 0.60 o.:ss o.so l), 75 •), 75 
F01for•oX 1),60 0.55 o.~1> Q.45 (•,41) O.boj ú.5ü 
Sal~{. ú,23 (1.2~ O.:?:; (1.2:::; o.:?:o \,),4•:· 1),5•) 

Hierro ms 140 eo o•) 50 'º BO B•l 
Cobre •9 6.0 s.o 4.0 3.0 3,1) :s.o 5.0 
ttanqaneso •9 4.0 3.0 '·º 2.0 2.» 10.0 10.v 
Yodo •9 0.14 0.14 o.tol 0.14 0.1-1 0.14 0.14 
Selenio mq (l,l:S U.t:S 0.15 · v.1:s 1).15 0.15 O.IS 
Zinc: •9 100 00 6•) 50 50 50 50 

FUENTEs Adaptado de NRC llfSB. Claves par• r1rduc1r el cesto co 

· "'limenti'c:ión, 
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Cu!idro No.1 :1 

CANTIDAD PoR KILOGRAMO DE ALIMEN~ .J 

CerdH Cerdas 
'il!Stantes lactantes 
y verr•c:os :cvenes y 

Ciclo de vida 
F'eoso vivo O·q! 
M1neral•s1 

Cree 111iiento Jovene11 a:tul te• 
5-11) 1•)-21) 20-35 35-60 6•)-100 ll0-~51) 14~250 

Vtt•niina. A Ul :?.21) l. 75 1.:io 1.30 t.:io 4.00 2.1)1) 
V1 tamina D UI 220 2()0 200 1'50 2{u.) 200 200 
V1 tamina E UI lt.O 11.0 11.Q 11.0 u.o 10.0 10.0 
Vt ta11 ina K •CJ 2.0 2.0 2.0 2.1) .:?.O 2.0 2.0 
Riboflavina 199 3.o 3.0 2.6 ~-2 2.2 3.0 . 3.0 
N1acina 99 22.0 te.o 14.0 12.0 10.0 10.0 10,0 
A.Pantatenico •9 13 11.0 11.0 u.o u.o 12.0 12.0 
Cianocobala11ina 

oeq. 22.0 15.0 u.o 11.0 u.o 15.0 15.0 
Colina 11113 1100 900 7(•0 ""º 400 12"0 1200 
Tiam1na •q 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 
Pirtdo::ina "'9 .. , 1.5 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 
IHotina 1119 0,6 0.6 o.6 o.6 0.6 0,6 0,6 

FUENTE1 Adaptado de NRC 1998. Claves para reducir el 

•limentacion. 

costo de 
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O.IADRO t.20 EStlW.CIOM »E lAG lttCl:DIWDil lt MIZ Y UUMDltO 11\M tEUOQ 

tlAllO llllllJIO POR CM\llt'I POR llOOI Cll:clllOº PIEJNICIOCllll 

tll\S - MIZ iillPLlllDl!O MIZ"°"llJPl.DIDl!O 

/Prl.eri:us h.sta 1pue.uilento H 

~C.ntldid ,.., 75 Z.J (ISlll (21) 

Jc.ntld:&d por aarnna 11 s.s 4.5 e., 

·~~•nte 1puualealo 114 J.2 ., J.Z 2.J e.s 

;c:c.ucioa JS 2.1 195 JI.& 24.S s.e 

h .. ct.rcl• 18 s.s 145 48.S 11.1 S.9 4.5 

. lnlchcloo (9 • 18 lil 5& u 14.S &.I 

C...Clalenla 118 • S1 lil 5& 2.e e&.e 28.& 

Ens°"" IS? • llll !il J.2 14' 29.& 

lkrr•co (48 lechigad.u) 2.1 18.2 J.& 2.l B.5 

!O!/\lll1 111.2 '"' 3111.B 11.1 4.S 

•!As untlcf14es son ulaal1hs so\re 11 .. se ie ~ lecliones por' Jdl¡&.11 y :m lg •e 11J111enta usdo en 11 

... ls posnle aiktlt.fr atror fNllll p 1l 11lz. 
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Cuadro No, 11 EST11'1ACl0Ph COSTOS DE ALl'1ENTO. 

PJE DE CAJA. 

CSl 

7:5•)"CJ a___por klJ •---
200kCJ a___por klJ •---
Co~to totallv•rr.aco •--- X ---•-

No. di' vl!'r,.•::o• 
Pri111111·J:za1 en cr•ci•i•nto 

Gl"'ano r'./.lklJ •__por k9 •--
Suplnento 65k1J a_pcr k9 •--

Pariclon 
Grano 
Salvado 
Supl~ento 

coste total/pri•ri:•• •-- X ---•--
No. d• pr1mer1:a1 

19:5k9 o11_For k9 •--
39kg .a___por k9 •--

Costo total/cab11:a •-- X ---•--
Ne. d• aniin•l!!• 

101:9 a___por k9 •-
:Ski) a___por J.:9 •--

21k9 a__por k9 •--
Costa total/paricion •--X ---'--

No. de .an1111•le1 
Lactancia -De•t•t• d• 5 ... anas 
Grano 106kg a....:___par kg •--
Supl ... nto 21kg a_..,._por k9 •--
' casto total r No. anl•ale• •llNnhd09 •------

ESTI1'1AC1DN TOTAi.. DEL COSTO DEL ALJPENTO PARA LA PIMA DE CRIA •----
ANl11ALES DE ttERC~OEO, 
tnlc:Jacion fh.a•ta :ZO kgl. 
Pr•intciacion 
grana 
Supl11n1.,,to 
Crect•iento-acab.ado. 
Grano 
Supll!Cl9nto 

·-----
COSTO TOTAL DEL ALll'IENTO. 

0-4kg a '----'ºr kg ·---
15kg a t__Jlcr kg •---
7kg a '---'º,. kg ·---

23!5k9 a l___Jlor klJ •---
7kg a t_por kg •--

Costo total/No. •li-.nhdo •-----

Costo d•l aliinento/Piara d• cl"'la. 
Costo d11l ali1111nto/C11rda• d• Nrc.aaa. 
Costo total del aliNnto. 

COSTO/CERDOS 
•--- Costo total d•I all-nto----Cerdo• vendido• •--•l i...n. vendidos 

COSTO/GANANCIA 
•--- Costo total del •li-.nto--kg cerdcs • •--•li1t1en, kg. 
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CUADHO No, 22 

ESTIMACION··DE UTILIDADES DE LA EXPLOTACION PORCINA 

ARTICULO 

INCiRE.505 

Cerdos vendidos s ____ por kg X kg vendido 
cerdas des~chada::i 
vendid.!lls $ ____ por k<¡ X kq vendido 
Primerizas vendid.is. s ____ por kg X k•l vendl1jo 
Verra•:os de desecho 
vendi~ios 

$ ____ por kg X kq vendido 

lnCJreso bruto. 

GA6TúZ TOTALES 

~astos v~rlable~: 

ALlMCNTO 

Equivalente en 
l"ll.",.\no::: $ ____ por K,1 X kg al imP.nt.ado 
Complemento ~----Pnr ~g X kg alimentado 
Veterinario y medicinas · 
Compra de animale~ 
Lu:, combustible, etc. 
Cama 
Proviciónes miscelaneas 

Caslo3 tljos: 

Construcciones similares 
Equipo y cercas 

reemplazo 

(depresiar al 15.S') 
(depresiar al 21%) 

Verracos 
Primerizas de 
Mano de obra s ____ por dia, 

por persona X numero de empeados 

TOTAL DE GASTOS 

UTILIDAD NETA A+B 

$ __ _ 

·---$ ____ A 

$ ___ _ 
$ ___ _ ·----$ ____ . 
$ ___ _ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 

$ ___ _ 
$ __ . __ 
$ ___ _ 
$ ___ _ 

$ ___ _ 

$ ____ a 

$•••············ 
UTlLlDAU SOBkE INVERSION (excluyendo terreno) 

______ .,, 



e L r H A s RCINANTES EN EL ESTADO DE MO!tE!.OS. 

TOMAOO DE LA CARTA DE CLI"'1AS DETEUll.L. 

• T1c14"1•1' 

A ~:c~w·i1 
• TeMi IPa 

• Z&c•t•pec 
• J'oJu.tla. 

' •3onAc•t;~:~ ~ 

1 f 
• tep•lc1"Jo ~ 

/-~ .... ~. 
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FIGURI U WllLDRU 0[ U OC PIREOU lf IUM::I 
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.1'igur• No. 3_ exsos AISLADOS 
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.. Rl-

lltlllmGllll l'lllCIMNR 
IIVt:....U 

--"'·· -UN,_ 

lllRMIDDN . -llll 
1---.r 
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Flaur• No. 3.1 PXSOS AIST.AOOS 
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ll'll'E_..., 
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F!6UAA t SICRDOR SOLAR 

US 

' 1 

\ 

~ 1 

,Q. Q .. ,.Q"Q i 
100000i 
l 1 . 1 : 

:J 
l 

+ 1 

"I 
usu tr ntMrr 1 

1 

1 ~ 1 ~ 

-+- 1 ! r==¡ '· '"!'""' / i1 ""'"'AA' r~ . ! bo·-. ' Q 
l. do ~: ¡' 1· ¡¡"''""~ 1 D) 
' u º º u i= .... I¡ . i ~ 
l no o o n 1 1 .! .:~:: ... w11 · 

11 
1m1e10s" vot1LA<1"' 1 ¡ 1 ¡OO¡¡ ..... ,." """"""' = o o o ::.~ l (llf-~ / POLlltlLCllO SOBllE IL 

1 J • i] HAIRcl• BMtlPOf\ 

.1. ¡· o o o 1' i J. 1 '11 10 
1 -! _, 1 .• 001 

-º º º n i b 111 

=o o o r 1 loo1 
¡µ-- ··- LI lLF 

-+ 1 120 ¡ ' 1 l!ll ¡ '2.S 1 IS 1 
fUKtA JSII UtEM[ 

1 "º l 1 

i-' '1 
'"tj1 1 ¡ ~ 

MstlDOl DE 



120 

l"igur., No. 5 
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0
F'li¡ur• Mo. ' 

SISTEMA INTEF::NACJ~L DE INDENTlFICAClllN POR 11EDJO DE l'IJESCAS 

OREJA DERECHA 

Númer"o Cle c•m4'd•• 

1~• muescas .,., ¡.., 

r•''" andentlf1car • tooos 

los cer"dos de l.\nol ca.r:3d.a. 

~JEl'1FLD 

OREJA IZQUIERDA 

Núm•r·o i:: "., ecnon. 

• cae• unA da los ce•"di.tos de

la .. asma Collf'.ada, 
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