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RESUMEN 

MAYA RIZO JUAN MANUEL. Deepoblacion-repoblación en granjee 

porcinee: Estudio recapitulativo. (Bajo le dirección de Jorge 

Reül López Morales). 

La despoblación coneiete en la eliminación de todos loe 

animales de la granja seguida de una limpieza y desinfección, 

para posteriormente repoblar, loe primeros trabajos con 

cerdos Libres de Patogenos Eepecificos demostraron su 

efectividad para erradicar alli\l?lae enfermedades. Durante 

muchos aflos la despoblación-repoblación ee ha efectuado sin 

la planeación adecuada debido a que la información es 

limitada y lae t6cnicas han variado notoriamente en la nltima 

d6cada. Exist1a la necesidad de recopilar información al 

respecto para establecer las consideraciones pertinentee 

antee de de.,poblar-repoblar con un fundamento t6cnico 

adecuado. Diferentes autores coincidieron en que el concepto 

de despoblación-repoblación ha evolucionado de ser solamente 

una medida sanitaria a una medida para incrementar la 

productividad, proporcionar competitividad financiera, 

trasferir tecnoloa1a de arandea granjas a otras mas pequeñas 

y principalmente el brindar un mejoramiento genético que ee 

refleja directamente en un incremento de lae utilidades. Se 

hace referencia a loa diferentes paeoa de planeaciOn e 

implementación y se analizaron las consideraciones 

relacionadas con la biosegurided en la deepoblación

repoblación; se mencionan loa elementos de una evaluación en 
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cuanto a qen~tica y estado de salud de la fuente de pie de cría. En 

el trabajo se incluyen prograr.es desarrollados por expertos en el 

tara a nivel m.mdial. I.a revisión sugiere que un programa de des

pobl.aci6n-repoblaci6n aplicado adecuadarrente puede aportar l!llChos 

beneficios a aquellas granjas que tienen probl~ sanitarios o 

productivos. 
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II- IN'l'llODUCCION. 

La salud del hato ee un factor primordial para potencializar 

o disminuir loe efecto,. de la nutrición, genética, medio 

ambiente y manejo del ganado (4). 

Existen actualmente diferentes métodos en el control y 

erradicación de enfermedades y en ocaeionee una piara ee:ta 

afectada tan severamente por alguna enfermedad que ee 

necesario despoblar e iniciar nuevamente con animalee sano.e 

(1). 

La despoblación total consiste en la eliminación de todos 

loe animales de la granja seguido de una limpieza y 

desinfección, para posteriormente introducir nuevo.e animalee 

a la explotación (37). 

Durante muchos afias la despoblación/repoblación ae ha 

efectuado sin la planeación adecuada debido a que la 

información relacionada con el tema e.e limitada y las 

técnicas han sido modificadas notoriamente en la ültima 

década. He evidente que la carencia de una metodolosia 

adecuada ha provocado que muchos productores la realicen 

emplricrunente, con resultados poco aatiafactorios. 

Existe la necesidad de recopilar información al respecto par~ 

establecer las conaideracionee que se tiene que hacer antee 

de llevar a cabo un programa de despoblación/repoblación, con 

un fundamento técnico adecuado (27). 
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En México existen diferentes enfermedades que afectan 

notoriamente lae utilidades, ee estima que lae perdidae 

alcanzan varice miles de millonee al afio; eetae estimacionee 

ee baaan en el cAlculo de pérdidas por concepto de muerte.e, 

abortoe y retraeos en el crecimiento de los animales, ae1 

como lae erogaciones por concepto de vacunaciones, saetes de 

asistencia m6dica y pruebas de diaanóatico, entre atrae (36). 

La preeencia de alguna.e enfermedades en M6xico es el 

principal factor limitante del desarrollo de la porcicultura 

nacional y reduce las posibilidades de exportación, ya que 

diversos paises, condicionan loa tratoe comercialee a la 

ausencia de determinadae enfermedadee (36). 

La repoblación es una herramienta de manejo que r~pide.mente 

ha sanado aceptación en la producción porcina en de atrae 

palees. Sin embargo loe detalle" de iniciación e 

implementación. han sido variadoe y erróneos en muchae 

oca8ione" ( 22) • 

Algunos de loe primeros trabajos en repoblaciOn utilizando 

cerdea .Libree de Pató¡¡eno" E"pecificoe (S.P.F.) "e 
deearrollaron y aplicaron por primera vez en loe Estadoe 

Unidos, obteniendo excelentes reeultadoe en la eliminación 

de algunae enfermedades como newnonia enzoótica y rinitis 

atrófica, tambi6n se demoetró que loe cerdoa S.P.F. mejoraron 

loe parámetros de ganancia diaria de peeo en alsunae granjae 

de Nebraska (41). 

Algunos programas extensivos de repoblación ee iniciaron 
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poateriormente en Europa y son actualmente grandes programas 

S.P.F. a nivel mundial (25). Loa cerdos S.P.F. primarios son 

producidoe y ae utilizan para repoblación en otro paieee 

incluyendo a Canadá, Inalaterra, Alemania, Francia, Holanda, 

Checoslovaquia, Yugoslavia, Australia, Japón, y Taiwan (1). 

Posteriormente surgieron programas de control de enfermedades 

que asociaban la deepoblación con otras técnicas de manejo, 

como ea el caso de la Medicación Temprana de destetes 

(M.E.W.) (2). 

Esta técnica ea una alternativa a la repoblación con cerdos 

S.P.F., particularmente para grandes hatos y en áreae en 

donde ee dificil conseguir eeto" animales. Eeta tecnolo¡¡ia 

fue dieeHada eepecificamente para establecer hatos núcleo con 

un nivel alto de salud a partir de loe antiguos hatos 

eetablecidoe (l). 

Después de realizar una l!!erie de experimentoa se sugirieron 

algunae modificaciones a la medicación temprana de destetes 

(M.E.W.) con el objeto de 8implificar la técnica y darle una 

aplicación máe amplia (16). Se estableció una técnica que ae 

patentó bajo el nombre de De8tete Aielado (Ieowean) la cual 

"e ha utilizado con éxito en la eliminación de enfermedade" 

de loe cerdos que causen perdidae económicas importantee en 

lae granja" porcicolae (20). 

Si bien, originalmente la deepoblaciOn/repoblación ee utilizó 

'\lnicamente como medida para control de enfermedades, en la 

actualidad el concepto de despoblación/repoblación ha 

evolucionado de aer eolamente una medida eanitaria, a una 
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medida para incrementar la productividad, mejorar el animo 

del productor, proporcionar competitividad financiera, 

transferir tecnolosta de srandea sranjaa a otras més pequeftas 

(26). 

El objetivo de este trabajo ee el de recopilar, resumir, 

analizar y discutir la informe.ciOn mAa reciente publicada 

acerca de despoblaciOn/repoblaciOn de sranjae porcinas. 

III. PllOCBDIHIENTO. 

CAPI'l'UID I : ANTBCKDl!HTllS. 

Lae técnicas para realizar la despoblación-repoblación ee han 

ido cambiando y mejorando a lo larso de los afloe, alsunoe 

métodos eon obeoletoe pero el principio si¡¡ue siendo el 

mismo, eliminar a un grupo de animales para inicia con otro 

mejor. Loe principalea eiatemae que ee aplican al de.,poblar 

son: 

l.- La despoblación sacrificando al total de la poblaciOn. 

2.- La repoblación-despoblación con cerdos Libree de 

PatOsenoe Especificos (S.P.F.). 

3.- La repoblación con cerdos con un minimo de enfermedades 

(11.D.). 

4.- La repoblación incluyendo el eistema de medicación 

Temprana de Destetes (11.E.W.). 

5.- Repoblación incluyendo el sistema Modificado de 

Medicación Temprana de Destetes (11.M.E.W.). 

6.- Sistema todo dentro todo fueran. 
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A continuación ae hace una descripción detallada de cada uno 

de estos métodos. 

l. LA DBSPOBLACION SACRIFICANDO AL TOTAL DK LA POBLACION. 

Este método también conocido como "Rifle "anitario", consiste 

en el aislamiento y el sacrificio de los animales infectados 

y sospechosos de enfermedad dentro de la 11ranja. Es 

coneiderado como uno de loe m&todos m.9.e efectivos para el 

control de lae enfermedades de los cerdos, aunque ha 

demoetrado tener numeroeae deeventajae. Por medio de eete 

principio ee los:raron contener y eliminar varice brotee de 

fiebre aftoea y controlar el exantema veeicular deepuée del 

brote epiZOQtico que ee presento en 1952 (44). 

Loe puntos b!sicoe que caracterizan a este procedimiento aon 

(44): 

1) La cuarentena de loa eetablecimientos en donde ee produce 

el brote. 

La eliminaciOn de loa animales infectadoe y loe que 

eatuvieron expueetoa a la enfermedad por medio de eu 

sacrificio y eu entierro, o su cremación. 

3) La limpieza y la desinfección de loa locales y el equipo. 

4) La comprobación de la ausencia de asentea patógenos en loa 

locales, colocando en ellos animales eueceptibles. 

El proarama ee eficaz para erradicar enfermedades pero 

también provoca srandee perdidas económicas para loe 

productores, ya que de no aer por una indemnización o el pago 

de un seguro, se puede perder la capacidad para regresar a la 

producciOn que exiatla anteriormente en la granja (44). 
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2. DBSPOBLA.CION/RKPOBLACION CON CRRDOS LIBRBS DK PATOGKNOS 

BSPKCIFICOS (S.P.F.). 

Antes de 1950 se realizaron diferentes intentos para obtener 

cerdee de laboratorio que ae pudieran utilizar para la 

inveetigación, en la mayor!a de loe casos eetos esfuerzos 

implicaban altos indices de mortalidad. Posteriormente en la 

década de loe 50""a se desarrollaron mejores técnicae para 

obtener animales que estuvieran librea de enfermedad en el 

momento del nacimiento. En loa trabajos que se reportaron los 

cerdea ae obtuvieron aeparandolos de au madre por medio de 

la histerectomla de dos a cuatro diae antes del nacimiento en 

forma natural, por ceeárea, o hiaterectomia (41) . Otras 

técnicas incluyen el recoser a los cerdos recién nacidos 

durante el parto normal en boleae de lona eetérilee, en 

recipientes eetérilee o bien en toallas de lona estériles 

(8). 

Loe métodos que permiten obtener a loe cerdos ain tener la 

necesidad de atravesar el canal del parto son preferibles, 

evitando la posibilidad de que loe cerdos se puedan infectar 

mientras pasan a travée del mismo, o al tener contacto con 

las heces o los saeee de la madre (44). 

En 1956 se inició un proyecto en la Universidad de Nebraska 

para extender loa estudios de la aplicación práctica de loa 
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cerdea de laboratorio en la repoblación de laa piaras; estos 

eatudioa incluyeron la repoblación con éxito de la piara de 

una estación experimental y el establecimiento de piaras de 

cerdea Librea de Patógenos Eapecificoa ó S.P.F. primarias y 

secundarias; por otro lado ae estableció el programa de 

repoblación porcina en Nebraeka, a partir de loe hatea 

primarios, con lo que ae difundió rápidamente el uao de esta 

tecnologia entre loe productoresª Al reconoceree el potencial 

de loa cerdos S.P.F. para eatablecer granjas librea de 

enfermedades consideradas como endémicas, su popularidad 

aumento considerablemente y llego a au cilapide entre 1960-

1962 .. ·En 196l exiatian cerca de 40 laboratorios S.P.F. en 

Eatadoa Unidos excediendo la demanda del cerdos S.P.F. ;eate 

hecho provocó que el número de laboratorios disminuyera a 20 

en 1963, y a •aolo 10 para 1968 (l.). 

Como trabaja el sistema.-

Loa cerdee Librea de Patógenoa Eepecificoe (S.P.F.) deben 

estar libree de las siguientes enfermedade(e y parásitos: 

- Mycgploema bippneJmmnise. 

- Actinpbf!!pillue pleuropneumon1ae (excepto el eerotipo 

6). 

- Rinitis atrófica infecciosa. 

- Disenteria porcina. 

- Enfermedad de Aujeezky. 

- Piojoe. 

- Sarna. 

La lieta anterior no ee definitiva, debido a que solamente se 

han contemplado a estas enfermedades por las perdidas 
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coneiderablee que causan a lae explotaciones porcinas; ea 

necesario que el programa ee actualice de acuerdo a lae 

necesidades de cada pala, ya que en este programa no toma en 

cuenta enfermedades relativamente nuevas que han tenido 

relevancia por las importantes perdidas que causan en 

granjas porcinas, como es el caso del eindrome diagenésico 

respiratorio porcino (S.I.R.S.) (36), o la 

encefalomiocarditia porcina (24). El programa debe eetar 

enfocado a establecer granjas librea de enfermedades que sean 

importantes económicamente. 

2.1 PROCKDIHIKNTO. 

El desarrollo de loe procedimientos para eliminar las 

enfermedades crónicas de una población porcina determinada 

utilizando cerdos Libree de Patógenos Eepecificoa (S.P.F.) ee 

dan de la aiiruiente manera: 

2.1.1 Obtención de cerdos asépticos. 

Loe cerdos S.P.F. ae pueden obtener durante el nacimiento 

recibiendolos directamente de la vagina de la madre, para 

este fin se utilizan bolsas de tela o recipientes estériles, 

pero este método resulta impractico para aplicarlo a. larga 

escala, en primer lugar por lo dificil que resulta predecir 

la hora del parto y en segundo por el efecto que puede tener 

el encargado al euperviaar y atender cada parto~ Loe lechones 

también ae pueden obtener por medio de ciru¡¡ia; Básica.mente 

'3Xiaten dos métodos qirügicoa, la hieterotomia (43) y la 
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hieterectomia (9). En el procedimiento de hiaterotomia la 

cerda es aneateaiada , y loa lechones son removidos del útero 

a través de una incisión abdominal, y ee permite la 

recuperación de la madre. En la técnica de hieterectomia se 

sacrifica a la madre por medio de aefixia con bióxido de 

carbono (43) y loe l'eohonee ee remueven inmediatamente del 

útero srévido, se resucitan y después de realizar una 

desinfección, trasladarlos a unidades de aislamiento (44). 

Loa cerdos ee obtienen a partir de un hato de alta calidad 

genética y sanitaria, procurando obtener cerdos de madres que 

demostraron una buena salud en el primer tercio de la 

gestación; al prestar atención a éste detalle se reducirá la 

posibilidad de que un agente poco agreeivo pueda infectar loa 

cerdos en el útero y sea llevado deepués del nacimiento a 

infectar otros cerdee (44). 

2.1.2 Crianza de loe cerdos en alelamiento. 

Loa cerdea se alojan en unidadee de aislamiento desde que 

nacen haeta que alcanzan una semana de edad (en el momento 

del nacimiento ee utilizan cualquiera de loe métodoe de 

obtención mencionados anteriormente), durante este periodo se 

alimentan con leche de vaca modificada. 

De la primera a la cuarta semana de edad ea preferible 

alojarlos en grupos de ocho a doce lechones en las criadoras 

de alelamiento. Si ae emplea un aislamiento menos estricto, 

eete deberá brindar una protección adecuada contra la 

introducción de agentes infecciosos. 
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Durante el periodo de una a cuatro aemanaa, ee proporciona a 

loa cerdos alimento de preiniciación ademés de la leche de 

vaca modificada. La leche ee suprime a laa tree aemanaa. 

2.1.3 Maduración en granjas. 

Una vez que loa cerdos ae han adaptado a comer alimentos 

aólidoa se colocan en grupoa de diez 

granjae con inetalacionea vaciaa. Se 

a veinte animales en 

emplean loa métodos 

ordinarios de cr!a, con la excepción de que no se introduce 

ningún cerdo de loa llamados "normales" o comunes y que el 

personal que labora en la explotación debe evitar el contacto 

con otros cerdos. 

El grupo ee cria hasta la madurez. En general, el control de 

las enfermedadee ee conaili!Ue por el aislamiento (44). 

2.1.4 Reanudación del nacimiento no,......l. 

El grupo de animales que ae introducen en las granjas puede 

ser utilizado como pie de cria, al implantarse el programa de 

cruzamiento ae establecen loa partos nuevamente, cuando ea 

necesario af'iadir nuevas lineas genéticas se utilizan verracos 

de otras granjas que ae hallen bajo el mismo control 

sanitario. 

2.1.5 Repoblación de otraa granjas. 

Una vez que ae obtiene una piara limpia de enfermedades a 

través de los pasos anteriore~ 

granjas a partir de la primera. 

ae pueden repoblar otras 

Existen algunos problemas 

cuando se tratan de adaptar cerdos S.P.F. a laa condiciones 

normales de la granja. Puede suceder que loa cerdos presenten 
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el crecimiento que 

pueden presentar 

puede durar por algunas 

signos como anorexia, 

poliartritis, meningiti5 o diarrea. Afortunadamente la 

mayoria responde rápidamente a la terapia con antibióticos. 

Para reducir éstos problemas, se debe permitir una adaptación 

gradual de loe animales a su nuevo ambiente. Otro problema ea 

que lae cerdas primerizas S. P. F. poseen a un espectro de 

inmunidad relativamente reducido, pueden existir algunas 

dificultades al parto y las primera.a camadas pueden estar m6e 

euaceptiblee a infeccionee neonatales. Todoe estoe problemas 

desaparecen cuando el hato S. P. F esta completamente 

establecido. 

2.2 DBSAIUIOLLO DKL PROGRAMA DE CERDOS LIBRES DE PATOGBNOS 

ESPECIFICOS (S.P.F.) EN DINAMARCA. 

En algunos paises la tecnolosia de producción de cerdos 

Libree de Patósenoe Eepeclficoe ha tenido mucha importancia, 

un ejemplo de esto ea Dinamarca, en donde la aplicación del 

programa S.P.F. ha sido a nivel nacional y se puede 

considerar como un modelo a seguir por aquellos productores 

que buscan un mejor estado de salud en aua granjas. 

2.2.1 Historia.-

La historia de los cerdos Librea de Patógenos Eapecificoa 

(S.P.F) en Dinamarca ee remonta a finales de la década de loe 

60.-a, cuando algunoa experimentos relacionados con cerdos 

Libree de Patósenoe Eepecificoe (S.P.F.) primarios y la 
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implementaciOn de hatos Libree de Patosenoe eepecificoe 

(S.P.F.J ee llevaron a cabo en el Instituto Danée de 

inveetisación de la carne en Roekilde. 

El Instituto Nacional de Zootecnia y el Comité para Nutrición 

y Manejo de loe Cerdos de Dinamarca iniciaron eimulti!i.neamente 

inveatigaciones relacionadae con la conformación y la 

convereion alimenticia de loe cerdee Libree de Patógenos 

Eepecificoe (S.P.F.) (5); con baee en eetae inveetisacionee 

la AeociaciOn de Exportadores Induetrialee y el Comité 

Nacional para la Reproducción Porcina estableció un canee.jo 

S.P.F. en 1970. El consejo era responsable de eetablecer una 

eetacien primaria libre de patogenoe eapecificoe (S.P.F.) y 

vigilar la propagación de la producción de cerdee libree de 

patógenoe eepecificoe (5.P.F.J (5). 

En 1971 la orgimización de productoree de cerdea Librea de 

Patogenoe Eepecificoe S.P.F.) bajo la aupervieión del 

consejo se encargó de administrar e implementar el proarama 

en el campo. Hoy en dia ee una compaffia independiente 

eupervieada por el Consejo Danés de Carne y Tocino. 

Loe objetivos de la organización 5.P.F. eon: 

- La comercialización y el transporte de cerdos Libree de 

Patógenos Eepecificoe (5.P.F.J. 

- El establecimiento de nuevos hatee S.P.F. 

- El desarrollo y la comercialización del programa 5.P.F. 

La producción de cerdos S .. P.F. tiene una oraanización en 

forma de pir4mide, donde exiete un orden descendente en la 

claeificación de lae piara en cuanto al estado sanitario y el 

nivel de mejoramiento genético. 
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demueatra como se dividen 

eepecif icoe (S.P.F), un 

loe hatos Libre" 

grupo eon lol!!!I 

responsables del abastecimiento de los cerdos reproductores y 

cerdos para loe nuevoe hatee S.P.F., Estae piaras eetan bajo 

un control intensivo de "alud. 

El otro grupo "ºn el grupa de productores que también tienen 

un control sanitario especial pero menee estricto. 

2.2.2 Clasificación de lo" hatos.-

Al clasificar a lae piara de acuerdo a eue caracterieticae se 

dietinauen 7 tipos diferentes de explotación: 

Hatgo n 1Jcleg - Estas piaras ee crearon para un obtener un 

cruzamiento élite. Toda la. información de eetoe hatee ee 

re•ietrada electrónicamente en un banco de informaci6n. 

Hotpo condtdoton - Este tipo de piaras esperan l!!IU 

reconocimiento para convertirse en reproductorae 611te. 

ffotgn multtpl tgodorca - Esta.e explotaciones producen hembras 

y machee para pie de cria deetinadoe al eetablecimiento de 

nuevos hatee. Se de.,arrollan a partir de animales adquiridos 

de hatos núcleo. 

Hnton obontecedpren.- producen cerdoe reci6n deetetadoe para 

aba.,tecer aquellas aranjae nuevae que se eetén estableciendo, 

o que estén en un proarama de repoblación. 

Hotoe productoree pon vento de deetetes - La mayor o menor 

parte de la producción de deetetee "" vendida a lae granjas 

en¡¡ordadorae. 
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Hotoo prodyctoree sin yente de deatetea - Son piarae que 

producen animalee de deetete para eu utilizaciOn por la 

propia sranja y solamente venden cerdea para raetro. 

Hotgn engordadpree - En eatae granjae ee engordan animalee 

para llevarlos a raetro a partir de la compra de deetetee. 

Para limitar el traeporte y evitar la dieeminaciOn de 

enfermedadee la mayoria de loe productores de destetes y sus 

respectivos compradores eatAn conectados en un intercambio de 

lechones que abarca de 2 a 5 sranjae. El intercambio cerrado 

de lechonee funciona como unidades aisladas con un comercio 

interno de lechonee (5). 

No ae han podido evitar alsunoa caeoe de reinfecciOn, pero 

estos han sido sorprendentemente liserce: ein Problemas 

sanitarios o econOmicos eerioe. 

El tamafio de la producciOn ha variado notoriamente, loe 

primeros ai\oe de la producción con animales S.P.F, el 

deearrollo fue muy lento haata que tuvo lu111ar la 

multiplicación neceearia. Durante loe ültimoe 10 atice el 

eiatema ha crecido haeta conetituir una sran parte de la 

población porcina de Dinamarca. Debido a que cada uno de loe 

hato e eecundarioa :V multiplicadores tienen lae 

caracterl15ticae de S.P.F., eetoe hatee abaetecen el 65 " de 

todas lae hembrae y sementalee que ee venden en Dinamarca. 

Solo alsunoe otroa hatea tiene el nivel de Libree de 

Patógenos Eepecificoe (S.P.F.), eetoe caeoe corresponden a 

aranjae de srandea poblacionee, recalcando el hecho de que 

solamente el 17. 6 " de todos lo" cerdee 15acrificados en el 
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raatro provienen de granja.e Librea df"' Patogenos Eepec1ficoe 

(S.P.Fl (5). 

2.2.3 VenteJ ..... -

La producciOn con cerdee libree de pat6senoe especificas 

(S.P.F.) tiene varios beneficios. Primeramente se eetableciO 

para incrementar el potencial financiero de la industria y se 

reconocio que los cerdos S.P.F. tienen menos problemas de 

enfermedades y proporcionan reeultadoe conetantee en 

comparaciOn con hatos convencionales. 

- En general la.a ventaja.e eon: 

+ 10 % menos en la converei6n alimenticia. 

+ 10 % más en la sanancia diaria. 

+ 30 % menos en loe gastos por servicios médicos. 

+ Camadas más homogéneas y mejor utilización de las 

inetalacionee. 

+ Dieminuci6n de perdidas en las cana.lee por cauea de 

decomisos en el rastro. 

La producción de cerdos S.P.F. ha tenido un efecto ben6fico 

para la salud de atrae sranjas porcinas ya que di51Dinuyen el 

nivel de enfermedades en la zona; el efecto del 

establecimiento de diferentee granjas S.P.F. en Di_namarca se 

refleja en la condición sanitaria de loe cerdos en eete paia, 

que ha mejorado considerablemente en loe últimos 15 aí\oa (5). 
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2.2.4 Desventajas.-

El mayor problema en la utilizaciOn cerdos Libree de 

Patógenos Eepeoificoe (S.P.F.) sigue siendo el rieego de 

reinfección. Du1~ante el primer af'io el porcentaje de 

reinfección fue del 5 % . A partir de 1983 ha sido del 14.3 

% en granjas Libree de Patógenos Eepecificoe (S.P.F.), 17.2 % 

en hatos primarioa y 14.0 % en hatos secundarios, que ee 

demasiado alto .. Cerca de 75 % de loe hatos ae reinfectaron 

con Hycoploemo hyopneumoniae. Las relnfeccionee aisladas de 

rinitis atrófica también han causado problemas. 

Ea evidente que si una piara ee reinfecta tiene que eer 

reconstruida con medio de una despoblación y repoblación 

eetratésicae, una opciOn recomendable para este ·tipo de 

piarae es un plan que tomara ocho meses aproximadamente. 

2.2.5. Hedidae para prevenir infecciones. 

Como precaución en contra de infeccioeae loe productores 

tienen que cumplir con ciertas obligaciones de acuerdo a eu 

contrato. Todos loe productores daneses han podido seguir 

estas reglas sin tener que hacer cambios radicales o tener 

costos elevados. Las principales reglas eon: 

- La sranja debe estar localizada a por lo menos 50 metros de 

la piara convencional máe próxima. 

- La granja no debe admitir a visitantes. 

- La entrega del alimento se debe realizar sin riesgo de 

infecciOn. 

- La eliminación de estiércol ae debe hacer sin riesgo de 

infección. 
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- La granja debe contar con una 4rea de cuarentena para loa 

animales de nueva adquieición. 

Dependiendo de los resultados en las investigaciones que se 

han realizado , estos requisitos pueden variar. 

2.2.6 Control eanitario fundamental. 

El control sanitario ea un elemento funde.mental en un 

programa organizado con animales Libree de Pato senos 

Eepecificoa (S.P.F.). El control se basa en la observación 

que efectüan el productor y el veterinario en visitas 

periódicas a la sranj a. De esta manera se obtiene una lista 

de enfermedades, tratamientos y uso de medicamentos de cada 

hato. Existen cuatro veterinarios de distrito empleados por 

el Consejo de Tocino y Carne que son responsables de 

inspeccionar y mantener una vigilancia sanitaria (10). 

Loa hatea primarios eon visitados cada mea por un veterinario 

de distrito. La visita incluye una inspección clínica, 

inspección de las medidas de protección y la obtención de 

mue3traa aanguineaa para realizar pruebas de laboratorio (5). 

Los hatos secundarios reciben un control sanitario por parte 

de los veterinarios locales, que envían un reporte a los 

veterinarios de distrito. Ademas, loa veterinarios de 

distrito puede realizar visitas en algunas ocasiones a eetaa 

explotaciones (10). 

Hasta el momento la experiencia con hatos Libres de Patógenos 

Eapecificoe (5.P.F.) ha demostrado ser un programa práctico y 

aplicable como medida para mejorar el nivel sanitario y 

económico de las granjas porcinas en Dinamarca. Loa arreglos 
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para obtener protecciOn efectiva contra infecciones son muy 

simples, de tal manera que se pueden establecer en casi todas 

las granjas sin tener grandes costos o problemas (10). 

Muchos productores de cerdos eet4n preparados para cambiar a 

la utilización de cerdos Libree de Patósenos Especificos 

(5.P.F.) en el momento adecuado, como puede ser el caso 

cuando se toma la decisión de ampliar sus piarae (5). 

3. RKPOBLACION CON CERDOS CON UN HINIMO DE ENFERKIIDADBS 

(HINIHAL DISEASE). 

La frase M!nimo de Enfermedades (Minimal Diseaee) y Libre de 

Patósenos Especificos (S.P.F.) son sinónimos. Al 

establecerse e~ta técnica en Europa loe daneses utilizaron el 

término Libre de Patógenos Especificos (S.P.F) mientras que 

en Inslaterra se desarrollo como Minimo de Enfermedades 

(H.D.) conjuntamente con el concepto del Estado Alto de Salud 

(hish health status), que apareció a loe principios de los 

afies 1o·a. Originalmente loe tres términos ee relacionaban 

con animales obtenidos por procedimientos quirúrgicos; estos 

animales obtenidos por hieterectomia fueron utilizados para 

establecer loe hatea núcleo con un Minimo de Enfermedades 

(H.D.) o Libres de Patósenoe Eepecificoe (S.P.F.) y que se 

denominaron primarios. A partir de eetoe hatee ee 

establecieron nuevos hatee núcleo. aei como loa hatea 

multiplicadores que se denominaron hatos Libree de Patóaenoe 

Eepecificoe (S.P.F) o Minimo de enfermedades (M.D) 

eecundarioe. Eetaa piaras tienen un estado de salud 

reconocido por medio de la ausencia de lae principales 
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enfermedadea infecciosas. El objeto de esta terminologia es 

el de asegurar que cada piara provea evidencia de la ausencia 

de cada enfermedad por medio de la certificación del médico 

veterinario. 

La declar&ciOn sanitaria no describe a loe animales como 

librea de una enfermedad en particular, en cambio establece 

que a partir de loa limites eatablecidoa en las pruebas 

llevadas a cabo, esta se encuentra libre de la enfermedad. 

Eato elimina la problem4tica de declarar a loa hatoa librea 

de la enfermedad en un periodo de incubación (25). 

El fundamento de las granja.a con un minimo de enfermedades se 

baaa en la obtenciOn de animalea de pie de orla a partir de 

loa aisuientea métodos: 

- Animalea obtenidoa por hiaterectomia. 

- Anima.lee procedentee de granja.e que fueron fundada.e por 

hiaterecotomia. 

La única forma de poder evitar ciertas enfermedades es 

rompiendo el ciclo de algunos agentes en loa animales por 

hiaterectomia, o bien por operación ceaárea. Eate método se 

basa en la obtención del lechón directamente del útero, 

mediante el sacrificio de la madre, evitándose todo contacto 

del lechón durante eu desarrollo embrionario en el útero, e 

el lechón está protegido contra la mayoría de las 

enfermedades por la barrera que forman la pared uterina y la 

placenta, a través de eeta técnica se disminuirá al mínimo la 

oportunidad de traamiei6n de enfermedades. Para lograr eato 

ae debe seguir un estricto control de enfermedades a todos 
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loe niveles de la explotación, lo que ae logra con revisiones 

periódicas médico-zootécnicaa, las cuales tienden a mantener 

un alto estado médico-higiénico en la pirámide de producción. 

Después, de haber establecido la granja nücleo conforme con 

eete sistema y haber observado au desarrollo por un periodo 

de 2 a 3 allos y no haber hallado ninguna de lae enf ermedadea 

de interés, se podrán repablar, a partir de ésta, otras 

granjas que sigan un ciclo de producción convencional, pero 

que mantengan un estado de "Mínimo de enfermedades". 

Parte del programa ee basa en mantener un circuito de 

distribución cerrado. o eea que lae lineas de distribución de 

loa animales estén perfectamente controladas, no 

permitiéndose bajo ningún concepto el reareeo da a.~imalee al 

eiatema deepuée de haber salido de él. 

En conclusión se puede decir que el concepto de un 

minimo de enfermedades nos provee de un método práctico y 

flexible para el estudio del estado de salud de una piara, el 

cual ha aido probado en atrae paiaea y parece llenar le.e 

necesidades de una industria din6:mica y progresista como es 

la producción porcina (14). 

En 1982 se reportó en n!Jeetro pa!e el eetablecimiento de 

cinco granjas, con el sistema de un Mínimo de Enfermedades, 

siendo su principal interés el producir pies de cr1a con un 

nivel genético elevado y bajo un programa Minimo de 

Enfermedades. 

El sistema ae origino a partir de una granja nllcleo, con 

programas de selección bajo un eetricto eietema de 

mejoramiento genético. Loa animales aei aeleccionadoe pasan a 
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laa sranjas multiplicadoras, en las cuales ae realiza la 

producciOn y aelecciOn de pie de cria Fl el cual ee 

trasladado posteriormente a granjas comerciales junto con un 

semental procedente de la granja núcleo. Eatae sranjae 

comerciales tienen como finalidad el producir cerdos para el 

abasto ( 13). Para poder mantener el eatado sanitario se 

implemento un programa de prevención de enfermedades que 

incluye programas de alimentación adecuada, un mejoramiento 

genético continuo, un programa indicado de manejo, 

canatruccionea e inatalacionea apropiadas y un estricto 

prosrama médico (13). 

4. RKPOBLl\CION INCWYENOO KL SIS'.l'miA DK HIIDICACION TllHPRANA 

DK DESTETllS (H.K.W.) 

Este método para eliminar un amplio espectro de enfermedades 

infecciosas fue introducido en 1979 (2). Ea una alternativa a 

la repoblación con cerdos Librea de Patdgenoe eepecificoe 

(S.P.F); particularmente para lae piaras que tienen una 

población relativamente grande y que están localizadas en 

regiones del mundo en donde exista poca disponibilidad en la 

obtención de lechonees derivados por procediniientoa 

quirúrgicoa. Este programa fue disefiado para establecer hatee 

núcleo con un estado de salud elevado a partir de las piaras 

previamente establecidas (1). 

La aplicación de eata técnica tiene como resultado animales 

con un estado de ealud similar a loe animales Libres de 

Patósenoa Especif icoa (S.P.F.) derivados por técnica 

quirúrgica. Ademas eatoa cerdos tienen una ganancia de peso 

elevada y una conversión alimenticia superior cuando se lea 
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compara con animales control que permanecen en la piara de 

origen, los animales derivados de H.E.W. presentan un estado 

sanitario md.s elevado ¡¡ al no existir algunos agentes que 

retrasan el crecimiento, estos animalee tienen un mejor 

desarrollo ¡¡por lo tanto un mejor deaempeffo (16). 

4.1 PRINCIPIOS.-

En un hato cerrado en donde ee toman lee precauciones 

necesarias~ lae hembrae adultas ee vuelven inmunes a la 

mevoria de loe patosenoe infeccioeoe coneideradoe endémicos. 

Por lo general, los lechones eon eetérilee 

microbiolósioamente antee del nacimiento v tel'den algunas 

eemanae para conformar une microflore complaja eimilar a la 

de loe cerdos adultos. Loe lechonee no ae infecten de manera 

inmediata de todos loe asentee infeccioeoe presente.. •m la 

piat'a. Durante le primera eemane de vide, lo" lechones mae 

srandee ¡¡ fuertee de la camada "e encuentran protegidos 

contra muchos de loe patOsenoe endémicos por medio de la 

inmunidad lectósenice (l). 

Para prevenir que loe lechones sufran le infección de loe 

aaentee patógenos que pudieran estar preeentee en la piara 

las cerdeB adultas dsl hato ee retiran de le contaminación 

cruzada de otroe cerdos ¡¡ del ambiente. dentro de le unidad, 

? eon colocadae para parir en peguefioe srupoe en aislamiento, 

loe lechones m&e grandea y fuertes ee destetan y se colocan 

en une unidad de aiélamiento a loa 4-5 dias de edad. La 

medicación de las hembras 5 dies preparto ¡¡ 5 diae poetparto, 

aei como de loa lechones durante loe primeros 10-20 diee de 

edad provee una protección extra (l). 
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4.2 HBTOOO.-

El procedimiento inicia con la.a hembras gestantes; cuando 

cumplen el d!a 110 de ¡¡estación se separan del resto de la 

piara y se trasladan a las jaulas de maternidad en una unidad 

aislada de maternidad que estara dividida en peque5os 

cuartos, cada uno suficientemente grande para cada grupo y 

operado bajo las bases del sistema Todo dentro-todo fuera. La 

medicación de la hembra comienza inmediatamente cuando esta 

sale del área de sestaciOn y continua hasta 5 dias 

poateriorea al parto. 

A las cerdas se les puede aplicar proste.glandinae por via 

intramuscular, al mediodia del dla 113 o 114 de ¡¡estación, 

con el fin de inducir el parto al dia siguiente. El personal 

tiene que vigilar los partos para que loa lechones se puedan 

medicar tan pronto como nacen y de forma regular en loa dias 

subsecuentes (1). 

Loe lechones que pesen más de 2 kilos se destetan de la madre 

a los 5 dias de edad y son transportados en un recipiente 

térmicamente aislado a una sala de deetetea aislada, donde 

permanecen de 5 a a semanas de edad en jaulas con piso de 

rejilla. La alimentación de loe lechones ee inicia con 

pelleta de leche, y posteriormente ee introduce en la dieta 

alimento iniciador (1). 

Cuando loe cerdee llegan a un peeo de 20 -35 kilo" se 

traeladan a unidades de crecimiento o a una piara receptora 

(18). 
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4-3 VENTAJAS. 

La MedicaciOn Temprana de Deetetee ha eido aplicado a gran 

escala en el Reino Unido. Alemania, Estadoe Unidoe, Canadá., 

Braeil.y Hungria para eetablecer un control contra un amplio 

rango de enfermedadee infecciosas. eetaa incluyen agentee 

como (33): 

- Hvggplosroa hyopneumonioe. 

- Mycoplaemo byoeynoyioe 

- Pnnteurello multocido. 

- Actinpbogill1Jn plenropneumonioe 

- Hoomopb\lun pt1.roeuia. 

- Bordotello bronqhioeptigo. 

- Serpulino hyodiaentorino. 

- Virus de la gaetroenteritis traemisible. 

- Virus de la enfermedad de Aujeezky. 

Algunos hatoe primarios relativamente grande" se han 

eetablecido a partir de piarae que preeentaban al¡¡una 

enfermedad utilizando el programa de MedicaciOn Temprana de 

Deetetee, y han permanecido libree de infecciones que 

existian anteriormente en las granjas. Algunos hatos 

secundarios ea han e"tablecido utilizando la repoblación 

directa a partir de los hatos primarios, lo cual comprueba la -

efectividad de este método. 

4-4 DBSVIDft'AJAS-

Batae piaras tienen un alto nivel en cuanto a la ausencia de 

patógenos potenciales, pero no garantizan que pueden existir 

algunos inconvenientes. Los animalee que provienen de eatoe 



-28-

hatoe han demostrado tener una inmunidad poco deearrollada y 

alguno a tienen eerioe problemas de adaptaciOn, 

particularmente cuando ee trasportan en grandes grupos; par 

ejemplo, ae han preeentado brotea eeveroa de la enfermedad de 

Glaeeer, de una forma similar a como ocurre en loe hatea 

Libree de Patógenos Eepecificos (S.P.F.). Paradójicamente, el 

poco desarrollo de la inmunidad ofrece evidencia adicional de 

la efectividad de eete método. Variae modificacionee se han 

hecho de eeta técnica por varios investigadores. Por ejemplo, 

se emplean hembra.e Primerizas que no han eufrido ninguna 

enfermedad , o aumentar la inmunidad de la madre por medio de 

la vacunaciOn. 

Posteriormente ee 8U&irieron cambice mAa amplios, para 

mejorar loe procedimientoe eetablecidoe en M.E.W. (Ver figura 

2)(1.). 

5. RKPOBLACION UTILIZARDO KL SISTEHA HODIFICADO DE MKDICACION 

TJlKPRAKA DE DESTErES ( ISOWKAH). * 
En 1966 Harria y sus colaboradoree propusieron la separacion 

de las etapae de producción en sitios múltiples con el 

objeto de simplificar la técnica y poder darle una aplicación 

mas amplia. Estoe inveetiaadoree basaron eu hipótesis de 

producción en sitios múltiples en loe resultados alcanzadoe 

por Alexander al utilizar el sistema de Medicación Temprana 

de Deatetee (M.E.W) (2). 

* Iaowean es una Harca Registrada de Pig Improvement Company 



FIGURA 2.·Comparación entre el sistema de Medicación Temprana de Destetes y el sistema 
modificado (lsowean}. 
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Subeecuentemente el sistema M.E.W. se modifico para permitir 

que lae cerdas permanecieran en la granja de origen y 

parieran en esta miSllla unidad y la edad de destete se 

prolongo hasta 21 dias dependiendo de las caracteristicae de 

la explotaciOn (17). El nuevo sistema modificado recibió el 

nombre de destete aislado debido a que se descubrió que la 

obtención alelada de loe lechones era la clave para la 

eliminaciOn de varios agentes infecciosos (17). 

Las hembras paren en la granja origen y loa lechonee son 

trasladados a una sala de destete a loe 5-21 diae de edad. La 

edad de destete, lae vacunas y la medicación utilizada son 

fundamentales en la eliminación en los aaentes preeentee en 

la zona y particularmente en la piara de origen (1). 

El sistema modificado de M.E.W. se ha utilizado con éxito en 

la eliminación de Mypgploema hyopneumonioc. Paateurello 

mnltgg1do tpxisenica. Gaetroenteritia trasmisible. y la 

enfermedad de Au;leszky (20). 

5.1. VRNTAJAS.-

Dentro de loe beneficios del sistema podemos mencionar que 

loa lechones presentan una flora diferente a las de aua 

madree y las aananciae mejoran. espectacularmente en 

comparación con los cerdos criados de otra manera (16). 

Lae ventajea prácticas de este procedimiento eon: 

- La oportunidad de obtener cerdos con un elevado estado de 

salud al eliminarse ciertos agentes infeccioeos presentes en 

las madres o en las piaras de origen, lo cual puede ser 

importante, para poblar piaras nuevas, recién despobladas, o 
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euatituir reproductores para piaras de un alto eatado de 

salud ( 16). 

- La oportunidad de homogeneizar el estado de aalud de cerdos 

de diversas fuentes, para poder mezclarlos y criarlos juntos 

(16). 

- La reducción o eliminación de medicamentos. 

- Mayor productividad y eficiencia. 

- Hay un aumento en reaiatencia a la enfermedad a una edad 

temprana .. 

- Permite la expanaiOn de las piaras existentes de bajo 

estado de salud y mejora el rendimiento de la producción sin 

despoblar (16). 

- Eate sistema permite la creación de piaras nuevas en donde 

las inatalacionea de reproducción, gestación y parto están 

independientea de las inatalacionea de lactación' enaorda y 

finalización (16). 

5.2 FACTORES QUE INFLUYBll BN RL DBSARHOLID DEL PllOGRAKA. 

Existen diversos factores que influyen en el aumento en el 

srado de aalud y en el la. productividad de la piara al 

utilizar eate aiatema (16): 

5.2.1 El nlilllero de parto v la edad de loe lechones en el 

momento del destete en aislamiento.-

El número de parto de la madre puede ser determinante para 

elimine.r algunos agentea infeccio.soe. En general ee prefiere 

el tercer parto por el aumento de trasferencia de la 

inmunidad caloetral a loa lechones (16). 



-32-

Cuando ae realiza el deetete a una edad tan temprana {como a 

los 5 d1as) es indispensable la eliminación de algunos 

agentes infecciosos. En contraste, el virus de la enfermedad 

de Aujeazky y la Serpnl1na hygdieenteriae (disenteria 

porcina) pueden eliminarse rlipidamente destetando a loa 21 

d1aa ( 16). 

5.2.2 Bl dieefto y ID8JleJo de instalaciones.-

Para tener un mejor aprovechamiento de las instalaciones ea 

preciso recurrir a loa aiatemaa de Todo dentro/todo fuera 

para permitir el desalojo total de las areaa de maternidad, 

crianza. engorda y finalización antes de incorporar al 

siguiente nümero de animales. Las naves deben limpiarse y 

desinfectarse completamente antes de que entre cada grupo. Ea 

conveniente que sea m!nima la contaminación. que ae introduzca 

en laa instalaciones por aéroaoles o por equipos que dejen 

residuos e 16). 

5.2.3 Loe medicWllBntoe y vacunas.-

El estado sanitario de la piara ea lo que determina cualea 

tratamientos y vacunas han de utilizarse con las cerdae y loe 

lechones. ~~n laa inatalacionea aieladas de crianza, engorda y 

finalización aolo se precisan medicaciones mínimas (16). 

5.2.4 Kl tiempo.-

El periodo desde la introducción de una enfermedad en la 

piara reproductora puede influir en que la tecnologia del 

Sistema Modificado de Medicación Temprana de Destetes 
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( Iaowean) proporcione resultados en el estado de ealud y en 

el rendimiento durante las fases iniciales de la enfermedad, 

a causa de la introducción de un agente infeccioso nuevo en 

la piara reproductora. Dependiendo de la enfermedad, pueden 

requerirse varias semana.a para que las cerdas desarrollen 

anticuerpos protectores y loe trasmitan en el calostro para 

impedir la introducción del agente en las inatalacionea 

aisladas de crianza. Debe instrumentarse un control sanitario 

adecuado para impedir que la enfermedad entre en la población 

de cerdas antes de comenzar el programa (16). 

Antes de utilizar este método, se deben determinar loa 

objetivos concretos que el procedimiento ha de alcanzar. Por 

ejemplo, el aumento en el rendimiento de la producción puede 

realizarse simplemente deetetando lechones en una nave de 

lactación aislada a loa 21 diaa de edad, independientemente 

de medicaciones especiales o del parto (16). 

5.3 SITIOS HULTIPLKS DK AISLAHIKNTO. 

La producción en eitios múltiplea es en términos prácticos 

la aplicación de la tecnoloaia de Iaowean en una producción 

de flujo continuo. 

Cuando ee utiliza la despoblación total, generalmente la 

población adulta de la piara no esta afectada por la 

enfermedad o enfermedades en cuestión. Ea por lo general a 

partir de la etapa de animales destetados en adelante en 

donde el daño económico se manifiesta por una alta 

mortalidad, pobre tasa de crecimiento, baja conversión 

alimenticia y alto costo de medicación (18). 
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La tecnologia de destete aialado se debe utilizar para 

desarrollar aietemae con sitioe m\lltiples de producción, no 

solamente para la producción de animales con un eetado 

elevado de salud, sino también para la producciOn común de 

cerdos para abasto (18). 

Loe eitios imlltiples de aislamiento provee una eeparaciOn de 

la cadena de producci6n y por lo tanto disminuye el riesao de 

una trasmisión de la enfermedad, ya sea verticalmente u 

horizontalmente; los sistemas dieefiados de esta forma, pueden 

disminuir la necesidad de una deepoblaciOn total por lo menos 

en lo que respecta al pie de cr1a, e.si como posiblemente 

otros componentes del sistema, cuando se presenta una 

enfermedad econ6micamente significativa (18). 

Loe producción en eitios múltiplee y la producción en tres 

eitioe ae están aplicando en Estados Unidoe y en México con 

excelentes reeultados en el control de alaunae enfermedades 

(7). 

5.3.1 Racenario de tren a1t1oo. 

Cuando loa productores tienen explotaciones con 2000 hembras 

o más, frecuentemente tiene problema.e manteniendo un estado 

~e oalud alto en las instalaciones de ya sean de ciclo 

completo. lechonerae o ensorda. Como consecuencia del tamafto 

de las explotaciones varios niveles de enfermedad aparecen en 

las unidades de producción complicando la coordinación del 

personal y el movimiento de animales ee tornan maa dificil 

(18). 

En laa granjas engordadores ee frecuente que loe animalee 

provengan de diferentes fuentes lo cual provoca que los 
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animales tengan diferentee niveles de enfermedad; resultando 

en perdidas en la productividad por efecto del mezclado. 

Una alternativa ea construir eietemae de producción en tres 

sitios en lugar del aiatema tradicional en un aolo aitio 

(18). En la producción en eitioe múltiples loa animales ae 

destetan a loa 21 dias , por lo que si existe una mezcla de 

animales a esta edad los niveles de anticuerpos en el 

calaatro son eleve.dos y loa animales tienen mejoree 

poaibilidadee de reeiatir enfermedades (17). 

El primer sitio ae compone de Areae de reproducción, 

gestación y maternidad. Loa animales se destetan a loe 21 

d1aa de edad y aon transportados al segundo eitio. En la 

eegunda unidad loe cerdos permanecen haeta loe 20-35 kg. de 

peso y posteriormente se trasladan al tercer sitio que puede 

eer de desarrollo/finalización o únicamente de finalización. 

Loa tres sitios deben estar bien aislados uno de otro y 

deberán seguir estrictas medidas preventivas en materia de 

movimiento de personal y vehiculoe de transporte. Todas las 

áreas eon conatruidaa y manejadas utilizando principios de un . .í' 

eetricto programa de todo dentro/todo fuera (18). 

Lae instalaciones dieeftadae y conetruidaa de eata manera 

disminuyen la oportunidad de trasmieiOn vertical de la 

enfermedad y favorecen una eliminación rápida de la misma. 

Lae salas de destete deben de ser construidas para albergar a 

animales hasta de 10 dlas de edad en caso de que exista la 

necesidad de eliminar un agente que entro en el sitio uno 

(18). 
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Debido al coa to extra que representa este tipo de 

conetrucciOn (25-30 % mde que una granja en un eolo eitio) 

únicamente ee recomienda para unidades de 1200 vientres o 

mayorea (7). 

Cabe mencionar que este tipo de granja empezO a construirse 

en Estados Unidos y que en México ya ae cuenta con unidades 

de este tipo (7). 

Aunque este sistema fue concebido originalmente para granjas 

productoras de pie de orla, también puede aer aplicado en 

granjas comercia.lea ( En loa cuales loa aitioa 2 Y 3 pueden 

quedar como uno acle, aiendo entonces una granja de doa 

aitioa) esto ae traduce en varias ventajas para el 

productor indistintamente si se vende como pie de cria o 

animales para raetro (ver figura 2)(7). 



Figura 3.· lsowean en dos sitios de producción, 1 
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Se han sugerido una serie de acciones o recomendacionee 

cuando lae granjas ee ven afectadoe por diferentes aa:entes 

infecciosos (ver cuadro No. l ). 

De este modo una granja de trea aitioe queda estructurada de 

la siguiente manera (ver figura No.3 ): 

eitio 1 : Servicios 

Sitio 2 

Sitio 3 

GeetaciOn 

Maternidad (destete a loe 10-21 dias) 

De atete 

Crecimiento (hasta loe 25-30 Ka) 

Finalización (haeta la venta). 



f Figura 4.-lsowean en tres sitios de -piod-~~Q;Ó_n_. -] 
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CUADRO No.1 ISOWEAN 
ACCIONES A TOMAR SI EN UN HATO CON UN ALTO 
ESTADO DE SALUD ENTRA UNA ENFERMEDAD. 

-----------------------· SITIOS 

UNO DOS TRES 
NEUMONIA VACUNACION TODO DENTRO/ * 
SEVERA TRATAMIENTO TODO FUERA 

DESPOBLACION 

RINITIS VACUNACION / TODO DENTRO/ 
ATROFICA 

DESPOBLACION 
TRATAMIENTO TODO FUERA 

ENFERMEDAD VACUNACION DESPOBLACION 
DE AUJESKY DESPOBLACION 

G.E.T. EXPOSICION AL EXPOSICION AL EXPOSICION AL 
VIRUS ** VIRUS ** VIRUS ** 

DISENTERIA VACUNACION / * 
PORCINA TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO DESPOBLACION 

'* Puede no ser neceaarlo en c110 de u11r todo dentro-todo fuera. 
UtlJJzando animales enfermos de Ja propl1 gr1nJ1. Harrls,11. 1990. 
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CAPil'ULO II : LA DECISION DE DESPOBLAR Y RKPOBLAR. 

La necesidad por un incremento en la productividad ha 

acelerado la popularidad de la despoblación-repoblación; por 

lo general uno o dos factores motivan la realización del 

cambio, en primer lugar la calidad y productividad del hato 

eatablecido pueden estar deteriorando loa objetivos que ee 

persiguen con respecto al número de lechones nacidos vivos y 

la tasa de crecimiento de la progenie, en segundo termino la 

situación endémica de las enfermedades presenten pueden estar 

rel!tringiendo la productividad o bien que el coeto de la 

medice.ción que se eeta empleando en combatir la enfermedad, 

alcance niveles deaproporcionadoa (6). 

La deciaiOn de del!poblar-repoblar puede derivar en un ahorro 

importante de alimento para la piara, por lo que el programa 

ha aido una buena inverl!ión para muchos productorel! (32). 

La despoblación ha demostrado eer una medida provechosa en la 

mayoria de los casos; sin embargo, es una decisión que no se 

debe tomar a la ligera (6). 

Se puede decir que la deepoblación-repoblación ea una 

eetratesia recomendable para reducir en un 10 ~ la cantidad 

de alimento utilizado por cada kilo de ganancia de peec, y 

elevar el número de cerdoe producidos por cerda al afio en un 

20 %, aei como reducir loe coatoe por concepto de 

medicamentoe (32 J. En ocaeionel! la prel!entación de algunae 

enfermedades ea tan severa, que eatae enfermedades ee tornan 
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incontro lablee y la mejor opciOn es la de despoblar e iniciar 

nuevamente con un grupo de animales sanos (1). 

l. CUHSTIONAMIBKTOS PREVIOS A LA DRSPOBLACION. 

Numeroaaa preguntas se deben contestar antes de tomar eata 

decieiOn: (1) 

a) ¿Por que el hato llego a estar tan enfermo? Si la causa 

persiate, ¿El hato es susceptible de re infectarse? ¿Se 

pueden tomar medidaa para reducir el riesgo de una posible 

reinfecciOn? (1). 

b) ¿Existe una fuente confiable de cerdea sanos para repoblar 

al hato y proveer de loa reemplazos aubaecuentee? 

c) ¿Los locales previamente instalados son adecuados para la 

limpieza y la deeinfecciOn? Si no lo eon, ¿Se pueden 

presentar laa enfermedades nuevamente en la piara que se 

repobló? 

d) ¿Cuanto tiempo deberán permanecer vaciae las instalaciones 

para asegurar que lae enfermedades no se vuelvan a presentar? 

Las respuestas a las preguntas anteriores dependen de que 

enfermedad se trata y de las condiciones climáticas propias 

de la región. Huchas infecciones permanecen por largos 

periodos de tiempo en el agua a bajas temperaturas. pero !Se 

inactiva.n rápidamente en clima caliente; por lo tanto la 

repoblación ae debe efectuar a finales de primavera, durante 

el verano o a principios de otofio donde muchos agentes 

infeccioaos se inactivan en algunas horaa o diae ( l). No 

obstante que el clima en algunas partee de México ea templado 

durante todo el afto, en aquellas regiones en donde el clima 
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ea más extremoso ea conveniente considerar al verano como la 

estación ideal para iniciar un programa de repoblación. 

2. PRINCIPALKS CAUSAS PARA Dl!SPOBLAR,/RKPOBLAR. 

Como ya se menciono anteriormente, en el pasado la principal 

cauea por la que ae i111Plementaba un programa de deepoblación 

estaba relaciona a enfermedadee de loe cerdee, en la 

actualidad gracias a la evolución en las técnicas de control 

de enfermedadee y la diaminucion de loe "tiempoe muertoa" 

durante la repoblación las causa.e por las cuales se 

recomienda este programa ae han incrementado. Las principalee 

causas por las cuales se recomienda despoblar/repoblar son: 

2.1 PJIOBLllHAS SANITARIOS. 

Existen varios proceeoa infeccioaoa que por si solee son 

motivo de deepoblaci6n. Esto e incluyen Actinobogillun 

ple11ropneumgnioe y dieenteria porcina Debido a la 

importancia eanitaria de la enfermedad de Aujeazky, es en 

ocaeionea causa suficiente para repoblar. Recientemente 

algunos veterinarios están considerando repoblar en caeos de 

neumonia intersticial de loe cerdos jovenes. 

En la mayor1a de 

inneceearia, sin 

lae enfermedades, la repoblación ee 

embargo la combinación de variaa 

enfermedades crónicas, particularmente neumonia enzoótica, 

gastroenteritis tranamiaible, rinitia atrófica. o la 

presentación de problemas en la taea de parición· pueden 

llevar a una repoblación (26). 

Se puede afirmar que aún cuando la enfermedad es la causa mas 

común de repoblación, el beneficio mas grande se adquiere al 



-44-

incrementar el potencial genético del hato mas que por 

disminuir la enfermedad. 

Al reducir las enfermedadee a través de la deapoblaciOn

repoblación inmediatamente disminuyen loa gastos por concepto 

de medicación (32). 

Los calendarios de vacunaciOn para algunos hatos que han sido 

repoblados incluyen programas contra la enfermedad de 

Aujeszky y Eecherichia coli en el caso de hembras y Erisipela 

para cerdea (32). 

2.2 INCRl!KENTAR LA PllOOOCTIVIDAD. 

El análisis de la productividad de hatos por loa sistemas de 

las Univereidadee de lowa, Indiana, Nebraska revelan que se 

producen menos de 15 cerdee/por marrana al afio y se mercadean 

3000 libras de carne/cerda en esta resiOn de Estados Unidos. 

El promedio de conver.,iOn alimenticia ea cerca de 3.6. Loa 

costos promedio de 1990 fueron de $.25 de dolar de 

alimento/libra de ganancia de peso ($ 1,707 pesos por kilo). 

Estos valorea no son competitivos y no permiten las 

subsistencia de las sranjas porcinas en la resión del medio 

oeste de Estados Unidos~ cuando estos valoree están 

preaentee, ea claro que la repoblación es el método mas 

rB.pido para obtener un cambio inmediato hacia un(l posición 

maa competitiva (32). 

Un cambio genético puede aumentar loa kilos de cerdo 

producido por cerda al afio por arriba de 2000 kiloa 

considerando que se manden al mercado a loe 100 kilos 
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promedi o. Al¡¡unoa de loe hatea regiatradoe por el aietema de 

Swine Graphica Record eat4n alcanzando 2400 kg (32). 

El desafio actual de un porcicultor ea encontrar eu lugar 

dentro de la industria agropecuaria . En el futuro exietir4n 

productores máa eapecializadoe, algunos crearan más hatos de 

pie de cria o más hatea reproductores, otros serán 

únicamente engordadores, y otros mas utilizaran solamente 

sistemas extensivos de bajos costea para producir cerdos. Un 

programa coordinado de repoblación con la aenética apropiada 

permitiril a un productor involucrarse en eatae áreas 

especializadas de la producción porcina (26). 

2.3 Personal. 

Una de las mayores limitantee en la producción parcina e.e 

mantener el entuaiaamo y productividad del personal. Laa 

estrategias para manejar un hato con baja productividad, en 

cuanto a aua problemas sanitarios y de producción en general, 

pueden en un momento dado desanimar al pereonal y reducir su 

permanencia en la granja. Por el contrario una alta 

productividad y un estado de aalud óptimo son motivo de gran 

orgullo para loa trabajadoree y loe duefloa de lea granjas 

(32); La fuerza de trabajo mantendrá una participación 

entusiasta (26). 

La despoblación-repoblación puede estimular a loa empleados y 

proporcionar una nueva actitud de trabajo dentro de la 

explotaciOn porcina. 
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2. 4 COMPETITIVIDAD FINANCIERA. 

Obviamente los productores de cerdea deben de aer capacea de 

competir exitoaamente con otroa porcicultoree. Si ee 

considera que en varice caeos el promedio de loe productores 

queda en punto de equilibrio al largo plazo, eolo aquellos 

que alcancen a eatar en el 25 % maa alto, obtendran ganancias 

aignificativaa. La producción de protelna de origen animal 

proveniente del cerdo debe competir actualmente con 

diferentes productos de origen animal. Una repoblación en el 

momento adecuado puede regresar a una granja a una posición 

de competencia maa favorable (26). 

2.5 CONSIDERACIONKS ACERCA DR LA INDUSTRIA. 

Actualmente existe un aumento en la demanda de canales magras 

y librea de reaiduoa. El mercado desea animales con un minimo 

de inyecciones y un minimo de aditivos en la comida. Loa 

productores tienen la responsabilidad ética de proporcionar 

eetoe productos de alta calidad, y ee probable que 

proximamente la adición de aditivoa en el alimento ee regule 

de una manera mae estricta~ 

Se pronoatica que en un futuro exiatiran productos de al ta 

calidad que requeriran certificado de ausencia de ciertas 

enfermedades, inyecciones y aditivos. La repoblación puede 

reducir el uso de medicación y el número de cerdea que tienen 

una calificación pobre en el rastro (26). 
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2.6 TRASMITIR LA TKCNOU>GIA DB GRAHDBS PROOOC'l'ORRS A GRANJAS 

HAS PBQUBAAS. 

Alguno de los productores a gran escala han tenido grandes 

utilidades y han crecido rltpidamente en la induetria 

porc1cola, debido a que han utilizado y comprobado el valor 

de tomar ciertas estrates:iae y aplicar cierta.e teenolosiae. 

talee corno: 

a) Un eistema genético F-1 con cerdee con un genotipo para 

producir animales masros. 

b) Una sanidad Optima en un sistema de producc10n en pirémide 

que reduce loa coetoa de producción. 

c) La utilización de hatoe nuevos , que dan el mismo ilnpuleo 

de una deepoblaciOn planeada. 

d) La utilizaciOn de dietas simples de bajo costo. 

e) La elaboración de productos de gran demanda para las 

empace.dorae. Las empacadoras desean animales magree y un 

abasto sostenido en el verano, cuando loe precio a raetro eon 

bajos (26). 

f) La reducción de aditivos ee sin duda un eetimulo 

importante en la trasferencia de tecnologia, Existen 

diferente" productos que "" incluyen en la dieta de loe 

cerdo" utilizado" para combatir posibles infecciones o 

utilizarlos como promotores de crecimiento; al disminuir el 

ueo de aditivoe, se eliminan loa costos que es.toe provocan 

y ae pueden satiefacer lae necesidades de un mercado que 

busca productos de origen animal 

cantidad de aditivos. 

que contenaan una tnenor 
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g) La deapoblaciOn-repoblaciOn es una tecnología que eata 

intima.mente ligada a la implementación de un sistema todo 

dentro/todo fuera. 

Existe la posibilidad de que la enfermedad puede reinsresar 

en la unidad en tres o cuatro aftoa, pero loe productores 

habr4n adquirido un mejor nivel de manejo, y eetarAn mejor 

equipados para poder luchar contra problemas aanitarioe. El 

mejoramiento senético y una mejor utilizaciOn de lae 

inatalacianee a travéa de la renovación y limpieza de las 

miemaa, provocan un aumento de la productividad y permiten a 

loa porcicultorea afrontar loe problemas en condicionea máe 

ventajoeae (32). 

3. CONSIDKllACIONRS. 

3.1 PAC'l'ORKS QUR NECESITAN SER KVAUJADOS. 

3.1.1 El estado actual de .,..lud. 

¿Como ee compara el eatado actual del ganado en relación con 

una piara de mejor calidad sanitaria. como puede aer ganado 

libre de Patosenos Especificos (S.P.F.), Minimo de 

Enfermedades (M.D.), o animales producidos con Medicación 

Temprana de Destetes (M.E.W.) (25) ? 

¿Se pueden erradicar las enfermedades preeentea sin recurrir 

a la despoblación?. 

3.1.2 Desempefto actual. 

La productividad de las granjas esta afectada por diferentee 

factores un de ellos aon las enfermedades presentes que 

pueden tener efectos en la cantidad de cerdos que se producen 
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por cerda al afio, la taaa de crecimiento, la conversión 

alimenticia y loe costos de medicaciOn. 

¿Que efecto tienen las enfermedades en el flujo de capital? 

En algunas explotaciones debido al alto nivel de enfermedade~ 

tienen una productividad deficiente y cargan con loe altos 

coatoa de medicación, por lo que se tiene que elegir entre la 

alternativa de la repoblación o bien cerrar la unidad. 

3.1.3 Que animales comprar.-

Es importante encontrar una piara aana como fuente confiable 

de pie de cria, con un potencial genético óptimo para que se 

reproduzcan adecuadamente, crezcan en forma r6.pida y 

eficiente, y para producir el tipo de canal que el mercado 

necesita (6). 

3.1.4 Localización de la unidad.-

La localización de la unidad es sumamente importante para 

poder determinar cuales son las necesidades de una granja en 

particular, dependiendo de la aituaciOn endémica de la zona.y 

la proximidad otros cerdos como posibles fuentes de 

infecciOn. 

- ¿La unidad ee localiza en una 4rea de alta deneidad de 

cerdos? 

- ¿Esta localizada en un valle o una colina? 

- ¿Eata separada de otras granjas por barreras naturales? 

- ¿El viento dominante ee favorable? 

- ¿Se encuentra cerca de algún camino? 

¿Se trasportan cerdos en los caminos adyacentes a la 

explotación ? 



-50-

Algunas de las enfermedades pueden trasportarse por aérosolee 

a través de muchos kilómetros. Algunos virus como el del 

virus la fiebre aftosa pueden viajar a máe de 12 kilómetros 

(44), ae ha establecido que la distancia segura para 

prevenir la diaperaiOn por aire de la neumonía enzoótica es 

3.2 kilómetros y que el riesgo ea alto cuando existe la 

presencia de cerdee infectados a menea de 800 metros. La 

sarna y la disenteria porcina nunca ae trasmiten por aire 

(25). 

3.1.5 Sincronización. 

Pocos productores pueden ver claramente hacia el futuro, sin 

embargo, ea muy razonable el hecho de tener la granja vacia 

cuando laa condicione a de comercialización no son 'propicia.e, 

De una manera ideal la unidad debe resreear totalmente a la 

producción en condiciones máa óptimaa del mercado (6). 

En México existen ciertas fluctuaciones en la producción 

porcina consideradas como normales y que euceden cada afio en 

forma regular, es conveniente utilizar estas fluctuaciones en 

favor del programa de despoblación . 

Por otro lado la calendarización ea importante desde un punto 

de vista fiscal, ea recomendable la despoblación y la 

repoblación se determine de acuerdo al año fiscal, procurando 

vender el hato existente justo antea de que termine el afio 

fiscal con el objeto de tener un mejor balance tributario 

(6). 
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3.1.6. Limpieza. 

Una vez que la unidad se ha desalojado. se deben permitir 6 a 

8 semanas para hacer la limpieza y deainfeeciOn de la sranja 

antes de introducir al nuevo pie de cria. Hay que auperviear 

el desarrollo de la etapa de limpieza y permitir un eecado 

adecuado de laa instalaciones antea de la introducción de loe 

nuevoa animalee. Una vez que loe edificioa están limpioa y 

deeinfectadoa ee procede a determinar el srado de mejoras que 

ee necesitan en las ir18talaciones. Se debe poner especial 

atención al mantenimiento de algunos equipos que ae 

dificultan limpiar tal como los extractores, loe pieoe de las 

Jaulas y las criadoras; ea recomendable que todos loa tanques 

de almacenamiento eean vaciados y la paja almacenada· debe de 

ser eliminada completamente (6). 

3.1.7 Ganado de Reemplazo. 

Antes de la llegada de loa nuevoe animales reproductores se 

deben hacer todas las preparaciones necesarias. Lae hembras 

pueden ingresar en estado de pubertad o en la.a diferentes 

etapas de seataciOn, estos orientados a tener una producción 

semanal planeada (6). 

El desembol3o realizado por concepto de hembras de reemplazo 

ea sumamente alto. pero eimplifica el problema de servir al 

n\lmero correcto de hembras cada eemana; también significa que 

las unidades alcanzan su productividad total máe temprano, 

esto puede ser un factor importante en reducir el tiempo que 

se necesita para que la produccion ee restablezcan 

completamente (6). 
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3.1.B Flujo de capital. 

El paso preliminar de mayor importancia en la planeaciOn ea 

proyectar el impacto financiero de la deepoblación

repoblación. El tiempo es un factor determinante para la 

proyecciOn de efectivo, considerando que a medida que ae 

pagan las reparaciones, cuentas de alimento, ganado de pie de 

cr1a y otros saetea previos a la salida de la primera 

progenie, el capital eeta aaliendo de la explotación de una 

manera constante; Sin embargo, si ae 

eficiente, el programa continuará 

reinsreeo de capital (32). 

realiza una planeación 

su curso normal de 

Loe productores deben considerar el impacto de la deuda a 

corto y largo plazo y ea aqul donde lae proyeccionee de 

efectivo permiten a loa productores evaluar la viabilidad del 

proyecto, y le dara fundamentación en el caso de requerir un 

pr6eta:no con una inatitucion financiera (32). 

Las hojae financieras proporcionan la mejor manera de 

analizar loe cambios que ae auecitan muy rápidamente en un 

caso de deapoblación-repoblación. Loe productores deben 

dietinsuir entre una proyeccion de efectivo y el flujo real 

de efectivo (21). La proyeccion de efectivo ee utiliza en la 

venta de productos, incluyendo al pie de cria; estas 

proyeccion~s proveen de datos como promedio de destete, 

porcentaje de fertilidad, costos de alimento, entre otros. 

Por medio de la proyección se puede calcular cuanto se puede 

sanar o perder en la explotacion (32). 

Una proyección puede proporcionar información de gran 

impartancia para la planeación pero este análisis no contesta 
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a preguntas criticas; en eate caso el flujo real de efectivo 

funciona mejor, debido a que permite el r6pido ajuste de lae 

variables. Al establecer un flujo de efectivo eeis factores 

deben de incluirse en la proyección: 

- Adeudo en loe eervicioe regueridoa. 

- Proyección de seatoa fijoa. 

- Proyección de gastos variables. 

- Ina:reaoa. 

- Efecto de loa ingresos en el efectivo. 

- Efecto de loa ingreeoa en el adeudo. 

El método de flujo de capitel se realiza en baBe al 

inventario, e intenta eetimar loe coatoa/inareeoe a medida 

que loa inventerioa van cambiando. Loa saetea ae dividen en 

variables (inventario de cerdee, alimento, medicamentos, y 

abaetecimientoe); coatoa de operaciOn (funcionamiento de las 

instalaciones, en eeaundo lugar loa saetes fijos que ee 

relacionan con el inventario de instalaciones, seguro, entre 

otroa (32). 

Cuando se hacen proyecciones de capital, basados en la 

productividad de un hato con un H1nimo de EnfermedadeB (H.D.) 

los objetivo primordiales son: mantener e la granja libre de 

enfermedades por lo menos por un periodo de dos afias, reducir 

de 10 a 21 dias los dias a mercado y mejorar la conversión 

alimenticia de .1 a .4 X , ee intenta obtener un t"sa de 

parición del 90 X aunado a una mortalidad menor de 2.5 X. En 
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términoa prácticos el costo de un programa deepoblación

repoblación . se puede expresar como: 

El costo aemanal del alimento, multiplicado por el número de 

semanas ein ventae, máe loe costos de mantenimiento, 

remodelaciOn y de limpieza (25). 

Ea preciso 

inversiOn 

establecer cuanto tiempo tomara el recuperar la 

efectuada con el programa de despoblación-

repoblaciOn, lo cual ee debe realizar de preferencia con un 

programa de computac10n para flujos de capital en donde ee 

anexa la información clave referente a la productividad del 

hato antea de la deepoblac16n, alguno" de estos pro¡¡rama" 

están diaefiadoe para proporcionar reportes de flujo de 5 afias 

en base a periodos de cuatro semanas. 

Xambién ae hace una proyección anual para recopilar un 

reporte final tomando en consideración un número determinado 

de lechones por cerda al afto, tamafio de la camada y precio 

del alimento entre otroe. Ee importante también comparar la 

viabilidad antes y despUés del proyecto (25). 

3.1.9 Dieponibilidad de financiamiento. 

El veterinario debe constatar ei exiete suficiente 

financiamiento por parte de la explotación o bien por parte 

de institucionee financieras (25). 

3.1.10 Rl estado financiero actual y proyectado de la 

induBtria porcina. 

Actualmente existen diferentes patrones de comportamiento de 

la induetria porcina a nivel mundial; sin embargo, las 

principales tendencias son: 
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- Que la producción eate en manos de menea productores, con 

explotaciones m!a grandes. 

- Que la producción se vuelva más especializada. 

Un aumento en el nümero de productores que se integran -

horizontal o verticalmente para mantenerse dentro de la 

induetria. 

- Loa mejores productoree "tradicionales" tienen costee de 

produce ión competitivos con loa productores a gran escala, 

pero no pueden competir con las estrategias de mercadotecnia 

de estos .. 

El nllmero de rastros esta disminuyendo y loa que se 

establecen tienen_ mayor capacidad, están más tecnificados y 

están más cerca de los centros de producción. 

- Existe una competencia con otras industrias que producen 

proteina de origen animal, 

pollo y de pavo. 

como ee el caso de la carne de 

- Existe una mayor vigilancia ecolOgica relacionada con la 

producción de cerdos por parte de dependencias 

gubernamentales. 

Las granjas 

adminiatración. 

estAn modernizando BUB sistemas de 

El concepto de "calidad total" ea cada vez máa aplicado en 

las empresas agropecuarias. 

Debido a la gran ~pertura comercial que esta viviendo México 

en la actualidad, ae observa. un panorama dificil para la 

industria porcina nacional .. Existen diferentes factores que 

no están relacionados con la productividad; sin embargo, en 
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1 a medida que loa productores sean ma.a eficientes tendrá.n 

mayor oportunidad de continuar en la industria; Eate punto es 

el que esta al alcance de loa técnicos. y donde se debe hacer 

énfasis para lograr loa cambios que proporcionen una ventaja 

a loa porcicultorea. 

3.1.11 Métodos alternativos de erradicación de enfermedades. 

El proceso de despoblación-repoblación puede ser sumamente 

costoso como método para la erradicación de algunas 

enfermedades, por lo tanto ea conveniente analizar todas las 

alternativas antes de proceder a la erradicación~ Algunas 

eni'ermedadee que ae pueden erradicar sin recurrir a la 

despoblación aon (25): 

- Disenteria porcina~ 

- Sarna~ 

- Gastroenteritis Trasmisible. 

- Enfermedad de AuJeezky. 

Deepuée de examinar el estado de salud del hato ae debe 

considerar esta posibilidad. 

A) La erradicación ain despoblación utilizando manejo, 

higiene, y sistemas de medicación. 

Eate aiatema ha tenido éxito en algunos caaoa de disenteria 

porcina que se pre.sentaron en forma aislada. Para garantizar 

el éxito ea necesario que el diseft.o y disposición de las 

instals.eionea eea tal que se pueda mantener un estado de 

salud elevado (25). 
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Loe procedimientoe en cuanto a manejo y medicación eon 

sumamente variados, deede largos programas de medicación, 

utilizando fármacoe eepecif icoe contra disenteria porcina 

haeta programas inteneivoe más cortos, cualquiera que este 

sea, la administraciOn debe ser sumamente eficiente en todo 

momento ( 25) • 

8) Programas de erradicación de algunoe agentes parasitarios 

han tenido éxito con la utilización de productoe 

antiparaaitarioa como lae invermectinae (11). 

C) Método de erradicación que rompe el ciclo del agente. 

La gaatroenteritia traemieible se puede erradicar utilizando 

este sistema que involucra estimular altos niveles de 

inmunidad por medio de un "istema intensivo de expoeición y 

utilizando un sistema Todo dentro/Todo fuera (44). 

DJ Pruebas y ra.,tro. 

Este sistema esta siendo utilizado actualmente en Inglaterra 

para la erradicación de la enfermedad de Aujeezky (25). 

El Vacunación y desecho de animales eeropo.,itivoe. 

Con el desarrollo de laa nueva vacuna contra la enfermedad de 

Aujeezky Gl negativa la excreción del virus puede ser 

total.mente eliminada por medio de la vacunación de cerdas 

adulta" y cerdo" en crecimiento. La" hembra Gl positiva" que 

fueron expueetae al virue pueden ser detectadas por medio de 

la prueba de Eliea (25). 

FJ Medicación Temprana de Destetes (25). 

Este método ee deecribiO en el capitulo de antecedentes. Ee 

conveniente aef'ialar que por medio de este procedimiento ee 

han logrado erradicar diferentes enfermedades, En México 
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existen algunas sranjaa que ya lo eat4n experimentando, ain 

embargo ea necesaria una difusión m!s amplia de loa 

resultados conaeguidoa en México y en otroa paiaea. 

3.1.12 Personal. 

Una vez que el nuevo pie de cr1a ingresa a la granja es muy 

dificil valorar el cambio que hay en el entusiasmo del 

personal. Esto ea particularmente aplicable en unidadea en 

donde las enfermedades han sido el factor mAa importante en 

la decisión de repoblar, y aun cuando se han realizado 

esfuerzos importantes en cuanto a manejo, no se han loarado 

resultados satisfactorios. El programa de deapoblación

repoblaciOn ea un periodo desafiante y de continuo estimulo 

para el personal que adquiere un nuevo reto al familiarizarse 

con la productividad que ee adquiere con la nueva piara (6). 

El adecuado manejo del alimento ea indispensable para lograr 

un aumento de la eficiencia alimenticia, tasa de crecimiento, 

y calidad de canal que ee refleje en una alta productividad 

(6). 

3.1.13 Honitoreo financiero. 

Durante eate tiempo ea esencial realizar un monitoreo fiaico 

y financiero. Determinar ei la unidad se esta comportando 

como ae planeó o ai es necesario hacer ligeroa ajuetee a la 

operación. 

Por ejemplo, es conveniente 

especificacionea de alimento son lat! 

supervisar 

indicadae 

ei 

para 

las 

loe 

nuevoa cerdos, o si loe animales está.n siendo vendidos en 

condiciones adecuadas de mercadeo (6). 
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3.1.14 ProtecciOn de la inversi6n. 

Se deben tomar todaa las precaucionee poeiblee para no 

afectar el balance de la inversión. Introducir solamente 

animalee de reemplazo que aaeguren un estado de ealud óptimo. 

preferentemente de la fuente oriainal en donde se 

adquirieron, de cualquier manera ee recomienda cuarentenar a 

loe animales de nuevo inareeo. 

Solo ae debe permitir la entrada de loe viaitantee que aean 

indiepenaablee a la operación, y aaegurarae de que utilicen 

la ropa y calzado adecuados (8). 

Mantener a todoa loe trasportes fuera de la unidad. 

Si ae siguen eetae medidas, la repablación sera una inversión 

sólida y eatiefactoria. Se debe constatar que el plan 

original ee lleve a termino y en caeo de neceeitarlo 

contratar personal especializado (8). 

4. PLANKACIOH. 

El éxito o fracaso de la. despoblación-repoblación depende de 

como ee estructure el programa y que tan bien ae lleve a 

cabo. La clave para tener un buen plan ~e reaietrar el plan 

·por semanas. Ea importante deearrollar planee eapecificoe 

para cada una de lae áreae dentro de la unidad y evaluar el 

proarama en busca de posibles complicaciones antes de la 

implementación para poder preparar programas de contingencia 

espec1ficoe para cada caso (12). 
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La planeaciOn ae debe realizar en forma minuciosa, tomando en 

cuenta las implicaciones que eete método representa, tales 

como: 

Calenda.rizar la primera eliminación de loe animales 

existentes. 

- La elección de la calidad adecuada del nuevo pie de cria y 

su estado sanitario. 

El costo de las remodelacionea pertinentes en las 

instalaciones. 

Lee implicaciones financierae eon de vital importancia tanto 

para loe productores como para las instituciones que 

financian el proyecto. No tie.ne caso realizar planeacionel!! en 

base a altos niveles de producción o niveles demasiado 

optimistas del precio de la carne, que puedan ser poco 

realietae e 12) • 

Para hacer una planeación inteliaente, todos loe ~epectoe de 

la producción deben tomarse en cuenta, principalmente loe 

niveles actuales de productividad, el número de animales 

deetetadoa, la mortalidad, la conversión alimenticia, el 

11aeto de electricidad y loe coatoe por servicios 

veterinarios, entre otros (6). 

Un paeo b6.sico en la fase de planeación ea la de escribir 

todo en base a la recopilación previa de la i_nformación 

necesaria; a continuación ae debe detallar el plan de 

deepoblación-repoblaci6n semana por semana, comenzando meses 

antes de la despoblación para que se puedan dar actividades 

relacionadas con el control de roedores, planear una reunión 
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con la institución que van a financiar el proyecto y efectuar 

loa arreglos con el proveedor de pie de cr1a. 

Para ordenar gráficamente el calendario de actividadea se 

pueden utilizar columnas separadas para cada sitio, y 

prosramar lae fechas para las diferentes actividades (36). 

por ejemplo.-

- El cruzamiento fuera de la sranja. 

- La reducción del inventario de la granja. 

- El proceso de limpieza. 

- La repoblación. 

- El cruzamiento en la granja. 

- La ensorda y finalización fuera de la sranja. 

Se debe continuar con la planeaciOn proyectando por lo menos 

6 meeee deepué" de la repoblación y detallando loe 

requerimientoa necesarios para manejar a la nueva piara, con 

este paso se pretende que los trabajadores no se desvien del 

plan o reincidan en viejoe vicios. El plan de de,.población

repoblación debe de preparar a los trabajadores para eer 

visilentee de loe problemae sanitarios o de productividad que 

puedan presentar los nuevos animales, tales como: Epidérmitis 

exudativa, enteropatiaa, deecargae vaginales, colibaciloeie 

neonatal, y brotes d~ Haemophilus paraeuia (38) .. 

En la planeaoión ae deben considerar todos loe elementos 

necesarios para implementar la limpieza y la desinfección, ee 

indiapeneable preciaar el tiempo que tardara el proceao de 

limpieza ae1 como la mano de obra extra que el procedimiento 

puede requerir; es necesario la creación de un calendario 
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donde ee programen laa diferentes etapas de limpieza, 

desinfección y fumigación para cada area. 

Durante la limpieza fieica ee debe utilizar agua caliente a 

alta preeión. Es importante considerar la obtención del 

equipo de aseo necesario o la contratación del mismo para la 

limpieza de corrales, pieoe, paredes y techos; ae1 como el 

aeeo de duetos de aire y extractores. 

5. IMPLEMKNTACION. 

Loe detalles de iniciación e implementación ha sido muy 

variados, ain embargo muchas de eatae variaciones ee deben a 

errores en el proceso. 

La implementación ee: un ejercicio lógico y con estructura 

determinada que involucra eincronización, lista de proyectos 

y la fuerza de trabajo para alcanzar fechas limite Ea 

importante la selección de la fuente de pie de cria, que 

deberán reunir lae condiciones de ealud y genética requeridas 

y estar disponibles en la cantidad necesaria (21). 

En la fase de implementación ea esencial llevar una 

sincronización de laa diferentes actividades. Se ha 

demostrado que laa proyecciones en el flujo de efectivo y la 

demanda de capital actüan mejor en loa puntos más bajos en la 

curva del ciclo del cerdo en lugar de loe mae.altoa (21). Por 

efecto del valor monetario de cada unidad de producción es 

esencial que ae alcance un cambio lo mas rápido posible; esto 

requiere un proyecto de cruzamiento fuera de la granja o la 

compra de hembras prefiadae (21). 

5.1 RHHOCION DE ANIMALES. 
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El tiempo que traecurre a partir de la ealida del último 

animal y la entrada del primer animal de la piara que ee 

repobló varia dependiendo de loe organiemoa patógenos que han 

estado preeentee en la explotación. Si no han habido 

problemas entéricos, y la deapoblaciOn ae debe a problemal!!I 

respiratorios, serán suficiente cuatro semanas de descanso. 

Si existen problemas entéricos, particularmente disenteria 

porcina, entonces ae neceeita un periodo de 2 meses de 

deacanao, en el cual la granja debe permanecer vacia (22). 

La supervivencia de los organismos infeccioaoa fuera del 

huéeped varia dramáticamente debido a laB diferencias en 

temperatura, humedad, y preeencia de materia orgánica; éeta 

información ee eeencial para un programa de deepobl.ación, y 

da una breve ayuda para entender loa tiempos se supervivencia 

de loe aaentee infecciosos en las instalaciones. Sin embargo. 

es importante mencionar que eetoe datos ee han obtenido en 

situaciones controladas de laboratorio (22). 

La despoblaclón-repoblaciOn requiere una considerable 

organización respecto al tiempo; el calendario de 

despoblación ee debe organizar de tal manera que las 

instalaciones ee vacien en loe meses del verano. esto ayudara 

al proceso de limpieza y desinfección, particularmente en el 

periodo de secado que es fundamental deepuéa de la limpieza 

(22). 

5.2. RBP.llRACION Y RBHODKLACION DE LAS INSTALACIONES. 

Una vez que se desaloja la unidad se deben hacer lae 

reparaciones necesarias, una vez que laa instalacionea están 
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vaciaa ea el momento ideal para remodelar y reparar, ya que 

no existe ganado que interfiera con lae labores en loa 

corrales, comederos, bebederos, tuberiaa e instalación 

eléctrica.. El productor debe estar conciente de que estas 

reparaciones llevan tiempo y dinero, por lo cual ae deben 

planear cuidadosamente (22). 

5.3 LIMPIEZA Y DRSINFRCCION. 

Una limpieza apropiada es el primer paso para tener éxito en 

el programa de repoblaciOn. La limpieza ea una labor que 

implica muchas hora.a de trabajo y ea necesario un· esfuerzo 

mAe intenso inclusive que cuando las instalaciones estás 

ocupadas (22). 

El aaeo del las instalaciones puede empezar antes de que la 

totalidad del ganado abandone la unidad, generalmente la 

gestación y las maternidades se vacian cuando todavia existen 

animales en crecimiento y ensorda, por lo tanto la limpieza 

se puede realizar conforme se vayan desalojando lae 

diferentee áreas. Es fundamental tener disponibilidad de agua 

caliente a presión para el lavado, el agua caliente no 

solamente facilita el trabajo de lavado, ai no que además 

reduce el tiempo de limpieza en comparación con el agua fria; 

ea recomendable considerar la opción de contratar a una 

empresa comercial que proporcione el servicio de una buena 

maquina de lavado en caeo de que no ee cuente con el equipo 

en la explotación (22). 

Todo el material orgánico debe ser removido de placa, jaulas, 

paredes, y techo, poniendo especial atención a las áreas que 
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aon menos accesibles como extractores, duetos de aire y 

comederos loa cuales deberán ser limpiados adecuadamente. 

En la etapa de limpieza es indispensable retirar todo el 

material orgánico, se recomienda un periodo de remojo 

utilizando agua y detergente que reblandeceran el acumulo de 

materia orgánica, para que 24 horas despuée de comienzo la 

remoción (22). 

Se puede manipular el ambiente de los microorganiemoe 

infecciosos para reducir au tiempo de supervivencia. El 

secado y remoción de materia orgánica ea sin duda la 

manipulación más importante ya que la materia orgánica provee 

sustento a algunos organismos y loe protege de la 

desinfección quimica. 

5.3.1 Procedi.mientoe para la lilQl>ieza. 

1.- Todo el estiércol deberA de retirarse de la.e é.reae de 

almacenamiento. esto se completa posteriormente una vez que 

el interior de loe corrales ha sido lavado en su totalidad 

(20). 

Este estiércol a menudo e5 esparcido en campos agrícolas 

cercanos donde el sol y las temperaturas calientes matan a 

loe orsaniemoa. El estercolero debe contar con el suficiente 

tiempo de secado durante todo el periodo de tiempo que las 

diferentes áreas de la explotación permanezcan vaciae (22). 

2.- A continuación ae debe permitir un remojo con agua que 

incluya detergente y se rocia el techo y paredes para 

eliminar todo el polvo posible. En muchos caeos, loa aueloa 

de cemento y loe enrejilladoa .se endurecen con capas de 
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materia orgAnica que requiere 24-48 horas para ser eliminada 

(34). 

~ Realizar lavado a presión con un mínimo de 70,300 

ks/metro cuadrado (1000 u pei) utilizando asua a 65 sradoe e 

para asegura la eliminación de reeiduoe de estiércol y el 

polvo de las vigas. Si el productor tiene un equipo de 

limpieza a base de vapor, se puede utilizar en lugar del 

lavado a presiOn. Si la superficie a limpiar están en mal 

estado, se recomienda aplicar una pelicula fina 

deshidratada que contenga de 57 a 85 gramos 

de cal 

de un 

deeinfectante fenólico por cada 4.5 litroe de cal deepuée del 

lavado. 

4.- Racie el techo, las paredes y el suelo con desinfectante 

(34). 

La elección del desinfectante ee efectúa de acuerdo a las 

ventajas y desventajas que estos ofrecen para combatir a loe 

agentes patógenos, sin embargo en este caso la mayoria de loe 

productos van a ser efectivoe debido a que no va a haber 

preeencia de materia orgánica que en muchos caeos inactiva la 

acción de los agentes quimicoe (ver cuadro No. 2). 

Es recomendable 

formaldehido 

la utilización de un producto a base de 

que se debe aplicar por aspersión en el 

edificio, para lograr que el producto actúe correctamente es 

convenientes esperar a que el edificio se seque antes de que 

loa cerdos sean introducidos nuevamente en él (34). 

La fumigación con formaldehido requiere de mas tiempo, 

esfuerzo y atención por parte del personal, pero es 

seguramente el método de desinfección mas efectivo. Antes de 
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proceder con la fumigación, el edificio debe estar cerrado y 

sellado; la temperatura dentro del edificio debe el!ltar a un 

m1nimo de 18 grados C "JI todas las superficies ae necesitan 

humedecer 15 minutos previos a la fumigación. Se coloca un 

recipiente de metal (una cubeta de 20 litros) cada 5 metros 

linealee al centro del edificio, calculando previamente el 

número total de metros cúbicos dentro del edificio. Se divide 

el volumen total entre el nümero de recipientes utilizados en 

el edificio y por cada 20 metros cúbicos se deben mezclar 90 

centimetroa cúbicos de permanganato de potasio y una cantidad 

igual de formaldehido. Este paso se debe llevar a cabo 

rápidamente, posteriormente ae debe salir del edificio, 

cerrar y sellar la puerta. Se deja el cuarto cerrado- de 12 a 

24 horaa antes de abrir y ventilar las instalaciones. 

En hatos en loa cuales han existido problemas de coccidioeie, 

una dilución de 1 a 1 de hipoclorito de sodio se puede 

aplicar a las paredes y pisos después de la deeinfección 

(10). 

También laa fosas deber4n ser aseadas, y se les debe prestar 

especial importancia en el caso de enfermedades entéricas. de 

eer posible las rejillae o "slats" deberl!.n ser levantadas y 

talladas, en caso de que estas no puedan levantarse eatae ee 

lavaran a través del acceso a la foaa. Asegurarse de gue todo 

el excremento y los liquides han sido removidos antes de 

entrar a las fosas para evitar entrar en contacto con la 

posible acumulacion de aaeee (22). 



CUADRO NO. 2. -PROPIEDADES DE LOS DESINFECTANTES 
QUIMICOS MAS UTILIZADOS 

PROPIEDADES CAUTERNARIOS DE 
CLORO YODO FENOL AMONIO FORMALOEHIOO -

BACTERICIDA -+ + + + + 
BACTERIOSTATICO - - + + + 
FUNGICIDA + + + ± + 
VIRICIDA ± + + ± + 

TOXICIDAD + - + - + 
ACTIVIDAD + CON MATERIA ++++ ++ + +++ ORGANICA • 

+ PROPiEbAo P8s1T1vA 
• PROPIEDAD NEGATIVA 
t ACTIVIDAD LIMITADA PARA UNA CARACTERISTICA 
• EL NUMERO DE + INDICA EL GRADO DE AFINIDAD EN PRESENCIA DE 
MATERIA ORGANICA. Husser, W.,1992. 
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0tra alternativa para las rejillas que no se pueden levantar 

ee realizar modificacionea en el equipo de limpieza como por 

ejemplo modificar el ángulo de loa aaperaorea de alta preeión 

para facilitar la limpieza deede arriba. 

Laa á.reaa de almacenamiento en laa bodegas se limpian 

permitiendo un adecuado proceso de secado, durante la 

limpieza de las bodegas también ee pueden realizar otros 

tratamientos como la clorinación o la aplicación de otros 

desinfectantes si ae sospecha de contaminación en estas 

áreas; ea conveniente aislar las bodegas para reducir el 

riesgo de reintroducir organismos, especialmente cuando en la 

granja existen vectores como ratas, pájaros. y moscas (22). 

El liquido proveniente de laa lagunaa no debe aer reciclado 

por un periodo de seis meses a partir de que la piara 

anterior salió de la granja. durante eete periodo lae áreas 

de almacenamiento de excretas ae deben de considerar como 

é.reae contaminadas, hay que evitar que los posibles vectores 

trasporten microorganismos provenientea de la laguna dentro 

de loa corrales (22). 

El éxito de la limpieza dependeré entre otras co5a5 de la 

adecuada remoción del material orgánico de loa corrales. Esta 

limpieza, combinada con el periodo de secado, ee m&s efectiva 

que el uso de desinfectantes y fumigación en una unidad que 

ha tenido una limpieza deficiente (22). 

El sistema de distribución de agua deberá asearse, para este 

paso se pueden introducir desinfectantes en el flujo del &gua 

permitiendo que 

diaa y despué5 

permanezcan en la tuberia durante algunos 

permitir el flujo de agua fresca. Este 
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procedimiento puede remover algunos residuos del interior de 

las tuberiae por lo tanto se debe checar el flujo adecuado de 

todas las lineas (22). 

Los niveles de contaminación ambiental con huevoe de 

helmintos y oocietoa de coccidia se reducira con la limpieza, 

Sin embargo e atoe organismo toleran la desecación, 

deainfecciOn y fumisaciOn. El productor deberá eaber que 

estas parásitosia no se eliminaran con la despoblación (22). 

El exterior de loe edificios ea un aspecto que no se puede 

descuidar durante la limpieza. Loa duetos de ventilación 

deben limpiarse y desinfectarse, ademas las entradas de loe 

edificios pueden tener estiércol acumulado que debé de aer 

removido, y posteriormente efectuar la limpieza y 

deeinfección por medio de la aplicaciOn de cal en el 

perimetro de loa edificios. Otro problema comün ee el 

crecimiento de maleza alrededor de las navee de la granja, 

el control ee realiza al cortar la hierba exiatente 

alrededor del edificio de una forma periódica (22). 

Si ae eattln utilizando corrales de tierra en el área de 

gestación o de ensorda, entonces eatoa corrales deberán !!er 

limpiadoa lo mejor posible. La temperatura ambiental y el 

estado de humedad serán factores importan tea en la 

eliminación de organismos entéricos como el virus de la 

Gastroenteritis traemiaible, y SerpuJ ina byodyeenteriae. El 

revolver le. tierra semanalmente puede acelerar el proceso 

para eliminar a esto~ organismos (22). 
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El proceso de deeinfecciOn cubre doe etapas. La primera ee 

refiere a la limpieza, seguida del empleo de un 

desinfectante. La elección del desinfectante ea importante, 

depende de factores talee como el estado de las superficie::s 

que han de desinfectarse o la presencia de materia orsánica. 

Sin embargo, la determinación del desinfectante puede carecer 

totalmente de importancia si no se tiene en cuenta la primera 

etapa. Una buena limpieza no puede ser sustituida por muchos 

litros de desinfectante (34). 

El proceso de limpieza puede dividirse en dos fases: eliminar 

fiaicamente el material contaminado (excremento y material de 

cama); remojar y lavar utilizando detergentes para eliminar 

la materia orgénica que vuelve inactivos loa deainfectantea 

(34). 

Los organismoa responeablee de ca.usar enfermedadee en loa 

cerdos ae pueden dividir en tres grupos: 

l) El primer grupo comprende a organismos responsables de las 

enfermedades infecciosas mAa importantes, como mycoplasma 

neumonia enzoótica,, paeteurella mnltgc1da rinitis atrófica,, 

~A~c~t~i~n~o~b~a~c~i~l~l~1~1s~__.p~l~e~1~1rLo~p~nwe•1w1~m~p~n~l~a~e~~virua de Aujeszky y 

Streptococcua auia. Cuando eetoe organiamoa están .Presentes. 

se puede presentar la enfermedad en varios niveles. 

dependiendo de la patogenicidad del organiemo y de su 

capacidad para producir enfermedadee (34). 

2) En este segundo grupo están incluidos los organismos 

presentes en el entorno del cerdo, éstos no causan 



-72-

enfermedades, a menoe que el ambiente lea aea favorable y 

puedan convertirse circunstancialmente en patógenoe. Pueden 

incluirse eatreptococoa relacionadoe con infecciones en las 

articulaciones, organiemoa colifcrmee relacionados con las 

diarreas en loa lechones, y una amplia variedad de agentes 

vinculados con la maetitia. 

3) El tercer 8rupo comprend~ loa organismos claramente 

inocuoa, denominados comensales, y que se encuentran en la 

piel, y en loe tractos respiratorio y dise.,tivo. En ca.,oe 

extremos, alguno de estos organiemoe puede generar alguna 

enfermedad,. siempre que se le permita acumularse en grandes 

cantidadea. Un ejemplo cl6aico de lo anterior ea el aindrome 

de descarga vaginal relacionado con la infecciOn del \itero de 

la cerda ( 34). 

CAPITULO Ill : BIOSBGURIDAD 

l. OOllSIDHRACIONKS DB BIOSBXJORIDAD AL REPOBLAR. 

La razón por la cual se decide repoblar es la mayor 

determinante para determinar las medidas de bioeeguridad que 

se deben de aplicar. Si la causa es mejoramiento genético, 

entonces la introducción de cerdos de otra piara de 

genéticamente superior l,. que cuente con un estado de salud 

similar al que existe en la 

necesita. 

granja, es todo lo que se 

En algunos casos las diferencias entre las enfermedades que 

hay en las granjaa se pueden controlar por medio de la 

vacunación y/o procedimientos de manejo (10). 
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Si la razón para deapoblar-repoblar ea la de eliminar 

enfermedades especificas; entoncea ea necesario implementar 

diferentes medidas de bioaeguridad para obtener éxito en el 

programa. Es importante aclarar que tanto el mejoramiento 

genético como la reducciOn de laa enfermedades preaentes en 

la piara aon parte integral de un plan de despoblación

repoblación (10). 

Un hecho que ae debe considerar es que no todas las 

enfermedades ee pueden eliminar por medio de la 

deapoblación-repoblación. Aún en el caso de loe cerdos Libree 

de Patógenos Eapecificoa (S.P.F.) primarios, no se encuentran 

librea de enfermedad en el momento de ser introducidos en una 

granja comercial; de hecho, estos cerdea ae infectan 

fácilmente por la mayoria de loa patógenos, ya que no tiene 

resistencia a enfermedades debido a la falta de exposición a 

loe agentes patógenos. 

1.1 IDCALIZACION. 

La localización de la unidad que va a recibir al nuevo ganado 

ee una conaideraci6n importante antes de iniciar el programa 

de repoblación. El riesgo de trasmisión de enfermedades por 

aéroeoles como el caso de la neumonia enzoótica dictará que 

ningún hato que presente esta enfermedad debe de estar a 5 

km. de la piara que ee esta repoblando, de otra manera 

exiete la poeibilidad de una reinfección (10). 

En el caeo de neumonia enzoótica existen algunas evidencias 

que recomiendan que el hato receptor no debe de localizarse 

cerca de algún camino principal por el cual circulen camiones 
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con cerdea en au camino al rastro. Ya sea cuando el hato se 

encuentre en un solo sitio o en sitios múltiples, cada sitio 

debe de apegarse a estos lineamientos o en caso contrario el 

productor debe de esperar que cualquier enfermedades que ee 

trasmita por aéroaolea pueda penetrar en la unidad. 

1.2 VECTORES. 

1.2.l Roedores. 

Lae ratas y loe ratones pueden ser una sran amenaza econOmica 

en las instalaciones porcinas. Consumen y contaminan alimento 

y ocasionan pérdidas de alimento a través de loa agujeros que 

hacen al roer loa eacoa de alimento y loa ellos de madera. 

También pueden ser reaponaablee por la diseminación de 

enfermedades porcinas (40). 

El control de loe roedores incluye: 1) medidas higiénicas; 2) 

construcciOn a prueba de roedores y 3) reducción de la 

población. Lae dos primerae eon útiles como medidas 

preventivas.. cuando ya existe una infestación de roedores, 

cuando ya existe una infestación, la reducción de la 

población casi siempre ea necesaria. Las técnicas de 

reducci6n incluyen trampas, venenos y fumigación (33). 

En un programa de bioaeguridad ee debe considerar el problema 

de loa roedores tanto en las instalaciones viejas como en las 

instalaciones recién construidas. En el caso de instalaciones 

nuevas, hay que verificar que el productor construya las 

instalaciones a prueba de roedor-ea. En las instalaciones 

existentes, ee debe verificar que ae hagan las repa.raciones 

pertinentes para lograr que estas sean a prueba de roedores. 
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Loe roedores han demostrado eer reaervorioe y diseminadores 

de organismos aeociadoa con: 

- Bordeteloaia .. 

- encefalomiocarditie 

- Leptoapiroaie. 

- Enfermedad de Aujeezky. 

- Salmoneloeia. 

- Disenteria porcina. 

- Erisipela Porcina. 

- Toxoplasmoais. 

- Triquinosis. 

Por lo tanto ee debe de aconsejar al productor que contrate 

un exterminador profeaional para eliminar a loe roedores 

durante el perlado en el cual lae reparaciones se llevan 

acabo antes de introducir a los nuevos animales. 

En el caso de las instalaciones que no pueden ser a prueba de 

roedores, todos los edificios deben de rodearse por lo menos 

con l m. de lechada de cal y toda la hierba debe de ser 

cesada y mantenerse de ésta manera. 

1.2.2 Pájaroe e insectos. 

Las aves son prácticamente incontrolables y au participación 

en la difusión de enfermedadea, trasmitiendolaa de una granja 

a otra (29). No obstante que se ha comprobado que loa 

pájaros e insectos solo actúan como vectores mecánicos de las 

enfermedades del cerdo, todos loa edificios deberan estar 

diaefiadoe para evitar la entrada de loe pájaros a las naves 

donde están las cerdos. 
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Loa inaectoe actüan como vectores mecánicos que ha demostrado 

su participación en la difusión de diversos microorganiamoa 

y participan en la perpetuación de infeccionee dentro de la 

granja (29). Se deben eliminar las áreas donde ee pueden 

acumular loa desperdicios para ayudar al control tanto de 

roedores como de los insectos (10). 

1.4 ALIHKNTO. 

Existe controversia acerca de la posibilidad de que alimento 

contaminado aea la fuente de infecciOn. La ruptura en la 

bioeeguridad por alimento contaminado ha tenido sran 

trascendencia a partir de un brote reciente de ealmoneloeis 

en la Gran Bretafta en donde una dieta a base de carn9 y hueeo 

se ha investigado como posible una fuente de infecc1..0n. Loa 

investiaadoree no hallaron evidencia de que la eolmpnella 

eobrevivió al proceao de cocimiento por lo que exiete la 

posibilidad de que la contaminación por Salmanella se haya 

dado deapuée del cocimiento. 

Loe productores que administren produotoe animales como 

fuente de alimento deben de aometerloe previamente a un 

proceso de cocimiento; Sin Embargo. para evitar rieeaoe de 

contaminación se recomienda el uso de alimento convencional 

para los cerdos. ya que ea poco probable que estos alimentos 

sean la fuente de infección en hatos repoblados. 

1.5 HOVIHIENTO DK VBHICULOS. 

Este punto Be considera generalmente dentro de la 

bioeeguridad del perímetro. Sin embargo, una regla general ea 
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que ningün camión que ha tenido contacto con otros cerdos ae 

aproxime a menos de 2 km. de la unidad sin antea pasar por 

una unidad de limpieza del vehiculo (10). 

1.6 PERSONAL Y VISITANTHS. 

El pereonal que trabaja en la unidad y loe vieitantee pueden 

servir como fómites de organismos e introducirlos en a la 

granja. por lo que es importante aplicar doa medidas básicas 

de bioeeguridad: 

1) Ningün miembro del personal que haya tenido contacto con 

otros cerdo.e en loe últimos 2-4 diaa deberá ser admitido en 

las inatalacionea, y como regla general loa trabajadores no 

deberiln utilizar las miemaa ropas o calzado que utilizan 

fuera de la granja, por lo que deberAn cambiaree a antes de 

introducirse a las instalaciones usando la indumentaria 

adecuada dentro de la sranja. 

2) Alsunae conaideracionee deberán tomarse en cuenta dentro 

de la unidad. La regadera deberá colocarse en la entrada del 

edificio donde el personal ee cambia de ropa,de tal manera 

que no exista acceso sin pasar por ella (10). 

l. 7 SBGURIDAD PKIUHETRAL. 

La seguridad de perlmetro es una de las consideraciones más 

importantes en la preparación para un programa de 

despoblación-repoblación. 

Una malla de alambre o barda similar deberá rodear a la 

unidad con el acceso por un varias puert&.s que deberan 

permanecer cerradas cuando no se utilicen. La planta de 
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alimento se puede incluir dentro de la explotaciOn, con la 

excepciOn de que loa camiones que entregan las materias 

primas a la explotación no penetren la barda perimetral. Se 

deben colocar püae en la pal'te euper.ior de la barda para 

evitar que la fauna silvestre pueda entrar a la unidad; eata 

barda también debe evitar la entrada de perroe y gatoa, aai 

como de gente ajena a la explotación. 

Para mayor seguridad en el per1metro, el embarcadero deber6. 

de conatruiree fuera de la barda perimetral preferentemente a 

un kilometro o máe de la unidad de producción. El camino de 

la unidad de finalizacion deberá de eer aolo transitado por 

aqu<>llo" vehiculoe dentro del hato lo cual implica que loe 

cerdos pare. raetro deben aer traneportados por el ·personal 

de la unidad haeta el embarcadero utilizando vehiculoa que 

no abandonen la unidad. Loe cerdos que ee envian al rastro 

deben de eer embarcados en loe ce.mionea, en el lado externo 

de la barda perimetral por diferente personal (10). 

Si el embarcadero tiene que estar unido a la barda 

perii:netral,ee debe aeegurar que el camión no entre a las 

inatala.cionee a cargar a loa cerdee. El embarcadero deberá de 

.eer lavado deapués de eu uao y el agua se destinará ~ un 

dreneje diferente al de la unidad (5). 

Ademas del embarcadero, ae debe de utilizar una estación de 

cuarentena, ya eea rentada o comprada para albergar a loe 

animales de reemplazo de nuevo ingreso, por un periodo de 60 

dlae previos a la entrada a la granja. Eetaa inetalacionea 

permitirAn un periodo de tiempo para probar nuevamente a loa 

animales adquiridos contra bruceloais, enfermedad de Aujeazky 



-79-

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTEC& 

y las enfermedades que el médico veterinario juzgue 

conveniente, en caso de que loa cerdos ae hayan expuesto 

durante el transporte. El ganado que ingrese posteriormente 

al establecimiento de la piara ee puede exponer a hembrae de 

desecho para que a partir de la exposición desarrollen 

inmunidad antes de introducir nuevos cerdos en la granja. En 

este momento se puede vacunar de acuerdo al calendario 

establecido para la piara, aei corno realizar la 

deaparaaitación interna y externa de loe animales (10). 

Si se descubren enfermedades importantes durante el periodo 

de cuarentena. todos loa remplazos pueden ser vendidos para 

sacrificio, con el objeto de evitar la introducción de 

enfermeda.dee a la granja (5). 

1.B CERDOS HUER'l'OS. 

Loa cerdea muertos deberán de ser tranaportadoa a un punto de 

eliminación, en donde aerán incineradoa o enterrados, a menea 

de que ee indique su utilizaoiOn para motivos de diagnóstico. 

Laa reglaa de seguridad para la incineración o el entierro de 

loe animales deberán de aplicarse en todo momento y se debe 

evitar que animales como perros y gatos puedan alimentarse 

con loe cadaverea (10). 

1.9 AGUA. 

El agua para la unidad deberá de ser examinada para conocer 

eu carga bacteriana. Si la carga ea mayor a 50 colonias por 
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ml. el productor debera clorinar el tanque de almacenamiento 

o clorinar el pozo, utilizando 2 salones de hipoclorito de 

aodio dentro del pozo; deepuée se debe abrir la tuber!a haat~ 

que el olor a cloro pueda percibirae e. inmediatamente cerrar 

la linea. El agua debe permanecer en las tuber1as durante 24 

horas y posteriormente ee debe eliminar (10). 

1.10 HONI'l'ORBO SANITARIO. 

Las principales causas por las cuales no ae ha difundido el 

ueo de loe diferentes sistemas de monitoreo aon: 

- El costo administrativo, el costo de las pruebas y de las 

inspecciones. 

Desinformacion respecto a las perdidas provocadas por 

algunas enfermedades, aün cuando loe costos provocados ae 

reatan directamente de las ganancias (23). 

1.10.1 Inspección en rastro. 

Se debe realizar una inspección en el rastro por lo menos dos 

veces al año, inspeccionando un minimo de 30 cerdos, 

empleando 15 cerdos que tenaan un desarrollo promedio y 15 

cerdos con un crecimiento lento (23). 

Se deben monitorear enfermedades como: 

- Neumonia enzoótioa. 

- Rinitis atrófica. 

- Pleuropneumonia. 

- Pleuritis. 

- Pericarditis. 

- Peritonitis. 
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- Migración de ascSridoa. 

- Ileitie. 

- sarna earcóptica. 

La inspección en rastro puede resultar un poco engañosa, ya 

que cuando los cerdos alcanzan 100 kg. 

algunas lesiones que ya hallan 

de peso pueden haber 

sanado; esto ea 

particularmente cierto en el caso de neumonia enzoótica, por 

lo que se puede obtener una apreciación errónea de la 

severidad de la presentación de la enfermedad (23). 

1.10.2 Rxamen poetmortem. 

El examen postmortem loa realiza el veterinario, un consultor 

externo o un laboratorio de diagnóstico. Se pueden efectuar 

en los cerdos que murieron en la unidad para determinar la 

causa de la muerte y definir los problemas de salud en la 

piara (23). 

Se pueden seleccionar en forma periOdica cerdee crónicamente 

enfermos y sacrificarlos para realizar lea un examen 

peatmortem; a través de estos examenea se pueden diagnosticar 

enfermedades e implementar planea de acción especificoa para 

cada una de las áreaa de la granja (41). 

Si ee mercadean menee de 1000 cerdea por af'io. ae deben 

deatinar 10 animales de finalizacion durante el año para su 

examen. Si ee mercadean más de 1000 cerdos ae destinará .5 -

1 % del total de los cerdee vendidos anualmente (23). 
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1.10.3 Serologia. 

El muestreo eanguineo de loa animales de pie de cria ayuda 

notablemente al monitoreo de enfermedades tales como: 

- Leptoepiroeia. 

- Gastroenteritis transmisible. 

- Actinobacillue pleuropneumoniae. 

- Aujeszky 

- Brucelosia. 

La disenteria porcina y la influenza porcina se deben agregar 

a eata lista cuando laa pruebas estén diaponiblea (41). 

Se deben muestrear a 25-30 cerdas y sementales dos vecee al 

año; de preferencia éate muestreo debe coincidir con las 

inspecciones en rastro o con el muestreo obligatorio para 

certificaciOn de Aujeezky (23). 

También se toman muestras de 15 cerdee de finalización, que 

cuenten con una edad minima de 12 semanas para evitar 

confusiones con anticuerpos maternos (23). 

1.10.4 Conteo de huevoo en heces. 

Cada seis meses se deben colectar muestras de excremento y 

realizar examenes coproparaeitoacopicoa para determinar la 

presencia de huevos de paráeitoe (23). 

1.10.5 Examen Clinico. 

El veterinario debe realizar examenee f ieicoe periodicamente 

y proporcionar un reporte por escrito, el cual deberá incluir 

cualquier problema aanitario que ae preaente en la piara, asi 
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como las vacuna.e y tratamientos utilizados desde el '\lltimo 

reporte ( 23) . 

El examen permitiré. tener un panorama rnAs amplio en el 

deeempefio productivo de la granja. 

Regietroe. 

Se debe contar un sistema de regietroa de dato e 

preferentemente computacional. Al determinar loa objetivoe 

del hato repoblado se puede detectar cualquier desviación en 

el deeempeño eoperado de la piara (23). 

2. PROGRAMA TODO DENTllO-TOOO 11URRA. 

El programa todo dentro-todo fuera ea un conjunto de 

practicas médico-zootécnicae cuyo principal objetivo ea el 

de mantener lae inetalacionee en un eetado higiénico Optimo y 

por tanto un mejor eetado de ealud. El sistema mejora muchoa 

de loe parametroe productivoa y ayuda a dieminuir el nivel de 

enfermedades en la granja (ver cuadro 3). 

En un programa todo dentro-todo fuera loe cerdos se manejan 

en grupos dentro de las diferentee Areaa de maternidad, 

crianza, desarrollo, crecimiento y finalización que a su vez 

están divididos en cuartos o departamentos (31). 

La producción de una, doe o tres semanas se puede mantener en 

un solo grupo, después de que cada grupo es trasladado a la 

siguiente fase, el cuarto es totalmente lavado y desinfectado 

antes de que el ni.;evo grupo ee introduzca en laa 

inatalacionea. 



Cuadro 3.- Comparación del sistema todo dentro-todo 
fuera y el sistema de flujo continuo. 

EN VIVO 

No. de cerdos 
Olas de 
prueba 
Promedio de ganancia 
diaria de peso 

Días a los 100 Kg. 

REVISION EN 
EL RASTRO 

FlU,10 
Cf'.lNTi~l.l '') 

95 
135 

.708 Kg. 

173 

TODO D:E~!Tl'IO
TOIOO FUERA 

93 
132 

.771 Kg. 

160 

No. de trompas examinadas 93 

55 

92 

No. con lesiones 

prevalencia de 
lesiones 
No. de pulmones 
examinados 

No. de lesiones 

Prevalencia de lesiones 

59% 

94 

65 

69% 

34 

37% 

92 

56 

63% 
Fuente: Universidad de Purdue 

Loula,T. ,1991. 



-B5-

Eetá tecnologia puede beneficiar a la mayoria de lae 

operacionea. incluyendo granjas de ciclo completo y sranjae 

de engorda 

La idea de todo dentro-todo fuera se origino en unidades de 

maternidad y destete con el objeto de combatir problemas de 

origen respiratorio, posteriormente el programa sanó 

popularidad en lae áreaa de crecimiento y finalización, en 

donde puede disminuir considerablemente loe problemae 

reepiratorioe, incrementar la eficiencia alimenticia y 

mejorar la ganancia diaria de peso en casi un 10 % (31). 

El programa proporciona seguridad reepecto al estado 

sanitario. Lae granjas con un estado alto de salud, 

frecuentemente no tienen nini(\).n receeo natural en la 

producciOn, lo cual dificulta la eliminaciOn de cualquier 

enfermedad. Este proarama proporciona una herramienta 

excelente para controlar a la mayoria de las enfermedadee que 

causan perdidae económicas importantes en granjas porcinas 

(31.). 

6.l. VRNTAJAS. 

La producciOn con el aietema todo dentro-todo fuera en las 

diferentes faaee disminuye loe coatoe y mejora la producci6n 

(31). 

Loe beneficios por área eon loa siguientes: 

6.l..l. Area de lllllternidad. 

Se reduce la incidencia de enfermedades como: 

Colibaciloaia, saatroenteritia trasmiaible, cloatridiaaia, 
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rotavirus, coccidiosia o de problemas respiratorioe como la 

rinitis atrOfica o las neumoniaa bacterianas (31). 

- Facilita la limpieza. 

- Disminuye el eatrea provocado a loa animales durante el 

proceso de limpieza. 

Proporciona una mejor ventilaciOn y un ambiente más 

propicio para los cerdos. 

- Mantiene la mortalidad por debajo de loa 10 % antes del 

destete. 

- Mejorar el peso al destete. 

- Facilita el trabajo del personal. 

6.1.2 Area de deetete. 

Es el área donde probablemente exista el mayor beneficio 

económico .. 

- Se reduce la incidencia de enfermedades que afectan a los 

cerdos después del destete. 

- hay un mayor control del ambiente, la calidad del aire y la 

ventilación. 

El proceso de limpieza es más efectivo. 

- Facilita la alimentación en éata fase. 

- Mantiene la mortalidad abajo del 1.5 %. 

- Mejora el promedio de ganancia diaria de peso. 

- Mejora la conversión alimenticia. 

6.1.3 Area de crecimiento-finalización. 

Al implementar el sistema todo dentro-todo fuera en esta fase 

ae incrementa de 7 % a 10 % la ganancia diaria de peso y la 

eficiencia alime~óicia. 
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En general las ventajas proporcionadas por el aietema todo 

dentro-todo fuera ae dan por el incremento en la salud de loa 

cerdos, una mejor ventilación, el incremento y mejora de las 

practicaa sanitarias de la explotación,un mejor manejo del 

alimento, y una organización máa adecuada de loe registros 

(31). 

6.2 DBSVBNTAJAS. 

Ea necesario que el manejo de loa hatos se lleve a cabo de 

una forma agresiva, de tal manera que loa partea se efectúen 

dentro del calendario programado para mantener a loe animales 

en grupoe e 31). 

Ea importante recordar que existen s:aetos extrae con eete 

sistema, derivados de la conatrucciOn de lae inetalacioneB 

necesarias para dividir en eeccionea las diferentes &reas~ 

Sin embargo estos gaatoe se realizan aolamente una vez y 

pueden resultar en un incremento de 7-10 % permanente en la 

ganancia diaria de peeo y la eficiencia alimenticia. Ea 

conveniente conaidere.r que el programa va a requerir mayor 

mano de obra para poder realizar la limpieza y la 

desinfección entre grupos (31). 

Una de lae principale'" objeciones del eietema todo dentro

todo fuera en la faae de ensorda y finalización ea que puede 

no aprovecharae debidamente el espacio. Hay que reconocer que 

existen tiempos muertos en que loa corrales no están llenoa 

completamente (26) . 
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3. BVAWACION GKNBTICA DE LA FUENTE DE PIE DE CRIA. 

Es de suma importancia que la piara de origen demuestre la 

competitividad de eue animales para lae diferentes 

caracteriaticaa que ae requieren en le programa de 

repoblación (10). 

La ciencia y tecnologia en la evaluación genética ha 

progresado rápidamente en loa últimos 10 afies. Sin embargo, 

la aplicación de esta tecnologla es aún muy limitada. El 

programa de "etapas" iniciado en la Universidad de Purdue 

permite el seleccionar a loa sementales y a laa hembras a 

partir de la información de la piara y comparala con otras 

(10). 

El comprador deberá ser cuidadoso al analizar la información 

de las lineas genéticas, particularmente al comparar lineas 

de animales de raza pura con animales hibridoa; debido a que 

loa animales de raza pura no tienen la oportunidad de 

beneficiarse por medio de la heteroBia. El mejor método para 

determinar la competitividad del ganado seleccionado como 

fuente de pie de cria, es obtener una lista de otras granjas 

que han sido pobladas a partir de esa fuente y de esta lista 

tratar de contactar al mayor nümero de productores como sea 

posible. para obtener información acerca del desempeño de 

este ganado en particular. La información más útil incluirá 

parámetros como el promedio de número de lechones nacido 

vivos,peso ajustado de las camadas a los 21 diaa. La 

eficiencia alimenticia de la granja y calidad de canal, entre 

otros ( 10). 



.-"69-

Si al efectuar esta evaluación genética no ee satisfacen las 

exigencias. es recomendable que se investigue otra fuente de 

pie de cria debido a que uno de loe principales beneficios de 

la despoblación es el mejoramiento genético y no es deseable 

adquirir sanado que eea genéticamente inferior (10). 

4. EVAWACION DB LA SALUD DBL HATO ORIGEN DB PIB DB CRIA. 

Una de lae principales coneideracionee al repoblar debe de 

ser la condición eanitaria del hato de orisen. Las catesoriae 

mde importantes de ealud eon (10): 

Animalee Libree de Patósenoe Bepecificoe (S.P.F.) 

primarios. 

Medicación Temprana de Deatetee (M.E.W.). 

- Medicación temprana de Deetetee Modificado (M.M.E.W. o 

Ieowean). 

Animales Libree de Patóseno'" Eepecificoe 

eecundarioe. 

- Hatos comerciales de pie de cria. 

S.P.F.) 

La catesoria de ealud se debe considerar dentro de la 

evaluación sanitaria (ver cuadro No.2). Ea conveniente 

conocer la hietoria clinica de la granja, y conseauir 

evidencia de que realmente libree de ciertas 

enfermedades por medio de certificados, en caso de que no 

exista suficiente evidencia ee recomendable averiguar si ea 

posible tomar muestras de varios animales y hacer pruebas 

para determinar la presencia de las enfermedades en cuestión. 

De igual manera que para la evaluación senética ae recomienda 

preguntar por nombrea de otros compradorea y recopilar una 
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liata para verificar con elloa el estado sanitario de aua 

piaras. 

Evaluar en forma ética el riesgo de trasmitir enfermedades a 

través de la compra de reemplazos y sementales, y au traslado 

a un ambiente nuevo y limpio (5). 



Cuadro 4 •• F1c~or11 que afectan la elecclón de la fuente de pfe 
de crfa. 

8.P.F. s:P.F. HATOS 

PRIMARIO M.E.W. 11.M.E.W. SECUNDARIO COMERCIALES 

lllNIMO ALGUNAS INFEll· 
l!NF!AMEDADES NO NO 

ENFEll· ENFEll· llEDADES. 
llEDADES. llEDADES. DEL HATO 

Rl!SllTINCIA ALrA ALTA MEDIA IAIA IAIA 

COSTO AL10 AL10 ALrO ALTO ALTO 

VALOR 
AL10 GENETICO ALTO ALTO ALTO ALTO 

DISPONIBILIDAD llAIA IAIA MIAA MEDIA ALTA 
lllDIA 

Clark, L.IC. 1992. 
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Si se determina que el hato recién repoblado tendra un alto 

riesgo de contraer enfermedades al aer comprado de un 

determinada fuente, se deben a contactar otros productores de 

pie de cria confiables y elesir el mas indicado para 

suminitrar a los animales para la repoblacion (10). 

Los beneficios de la repoblaciOn se mantienen por dos a tres 

afias, algunos expertos recomiendan adoptar un programa Todo 

dentro/Todo fuera o una producciOn en sitios mültiples para 

aumentar este periodo y dar una ventaja adicional. Si estoe 

cambios no se pueden hacer, se debe reconsiderar el programa 

de repoblacion, ya que los beneficios al estado sanitario del 

hato disminuyen a partir de loa dos o tres afies de la 

repoblación en la mayoría de las granjas que poseen. sistema 

de producción de flujo continuo y puede presentar problemae 

para algunae granjas que no cuenten con lae instalaciones 

adecuadas ( 10). 

En el caso de que se efectllen modificaciones a las 

instalaciones, laa nuevas construcciones deben de estar 

librea de organismos que puedan provocar enfermedad en loe 

cerdos, también las ·instalaciones que se limpiaron y 

remodelaron deberán estar en condiciones óptimas de higiene 

(10). 

El plan sanitario para la explotación en el prosrama de 

repoblación depende en su mayor parte del estado sanitario de 

la piara de origen. Por lo tanto el productor deberá 

determinar como sera la granja a partir de la repoblación, si 

la granja adquirirá un estado sanitario que implique 

estricta.e medidas de control sanitario do permanecerá como 
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una granja que tiene enfermedades pero que cuenta un estado 

de ealud conocido (10): 

En cualquier 

certificados 

venta de 

de ealud 

pie de cria ae 

con evidencia 

debe 

de 

proporcionar 

que pruebas 

aerológicaa han aido negativ.s.a a bruceloaia y la enfermedad 

de Aujeezky (10). 

Repoblar con un sistema Modificado de Medicación Temprana de 

Destetes o Isowean 

Los productores deben de estar concientes de la 

disponibilidad de animales realmente euperioree a partir de 

fuentes que tienen el eietema M.M.E.W .. Por lo tanto deben 

asegurarse de que existe un abastecimiento adecuado de tal 

ganado antee de continuar con la planeaciOn (10). 

Averiguar que enfermedadee contrajeron loa animales durante 

su crecimiento y maduración. Este tipo de cerdos suele 

albergar o contraer Streptocogcue ~. Haemophilue pa-aauia, 

Ileitia proliferativa o Erisipela durante eu crecimiento y 

cuando se utilizan para repoblaci6n en atrae instalaciones. 

Para clientes con instalaciones nuevaa, ae debe vacunar al 

ganado M.M.E.W. de recién insreao con bacterinae contra 

Streptpppccue mt._ Heemopbilua paraauie y Erisipela. Repetir 

las vacunaciones a las tres semanas. La vacuna contra 

erisipela deberA ser vacuna muerta si se va a utilizar 

cercana al tiempo de transporte de los animales, debido a que 

la aplicación de un antibiótico de amplio espectro a cada 

animal antes del trasporte puede afectar la acción de la 

vacuna (10) . 
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0beervar a loa animales de pie de cria y au progenie para 

detectar signos de ileitie proliferativa, y estar prevenidos 

para iniciar un programa de tratamiento y control en caso de 

ser necesario. Para productores con instalaciones que fueron 

remodeladas y se aometieron a un proceso de limpieza, se 

deben implementar programe.e contra coccidiosis y gusanos 

redondos en caso de que estas paraaitoaie existieran 

previamente en la explotaciOn (10). 

El sanado M.M.E.W esta casi libre de enfermedades, pero esto 

sisnif ica también que estos animales tiene poca o nula 

reeistencia. En consecuencia cualquier enfermedad que entre a 

la granja es probable que se extienda rApidamente y se 

presente de una manera muy severa 

Repoblación con Animales Libres de Patógenos Especificas 

(S.P.F. ).-

Existe alguna controversia en si todo el sanado S.P.F. esta 

libre de los agentes causales de enfermedades como la 

neumonia enzoótica o la rinitis atrófica o solamente libre de 

lae preeentacionee clinicaa de eataa enfermedades. Por lo 

tanto ea recomendable realizar pruebaa de laboratorio para 

poder utilizar eetoe animales para la repoblaci6n (10). 

Repoblación con un hato de pie de cria comercial.-

Una consideración fundamental al repoblar con pie de cria 

comercial ea que el potencial de loa animalee debe ser mejor 

o por lo menos tan bueno como el ganado que ae tenia 

anteriormente. Adicionalmente ae debe conocer el mejoramiento 
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senét ico que la piara de origen eata haciendo, y saber ai el 

hato tendr4 suficientes cerdos para abastecer las necesidades 

de la explotación en proceso de repoblación, determinando si 

la producción de la misma ea estable. 

repoblación con una fuente comercial 

Cuando se efectúa la 

de pie de cria ea 

conveniente que eea una ·sola fuente de donde provengan loa 

animales. 

Un estudio de las enfermedades presentes en la piara de 

origen determinará el programa de tratamiento y control para 

la granja recién repoblada. El tratamiento con antibióticos 

ee recomendable para loa animales de recién ingreso y un 

programa de vacunación contra (10) 

- Leptoepiroaie ( 6 aerotipoe}. 

- Parvoviroais Porcina. 

- Erisipela. 

y cualquier otra enfermedad que el medico veterinario juzgue 

conveniente. 

Evitar comprar animales de pie de cria que presenten agentes 

que son dif!ciles de controlar como: 

- Actln9b4cillue pleuropneumoniae. 

- Serpnl 1pe hvgdiaenteri ne 

- St reptncoocue .al1i.a ( 10) • 
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CAPITULO IV : LISl'A HAESTRA. 

A. Evaluar el estado actual de la gran.ta tan detalladamente 

cama sea paoible hato los 9jguiontes aanaidtJz=aa1oneo• 

1. Producción. 

2. Salud. 

8. Programa de manejo. 

4. Programa gen6tico. 

5. Instalaciones y equipo. 

6. Nutricicn. 

7, Estado financiero. 

¿ Como se comparan estos parámetros con las metas de la 

unidad? 

B. Costos de despoblac1ón,/rapqblaq1ón. 

l. Gastos fijos .-

cuando el ingreso es interrUJDPido. 

2. limpieza y desinfección.-

- Hano de obra (generalmente se necesita extra) 

Hateriales. 

Control de roedores. 

3. Reparaciones y remodelacioneB.

Esperadas e inesperadas 

4. Remplazo del pie de cr!a. 

5. Honorarios del vet.,rinario 

profesionales. 

c. EstrateglaB p4ra minimizar castq:r. 

y 

1. Realizar la engorda fuera de la granja. 

otros 

2. Venta de lechones y cerdos en crecimiento. 

servicios 
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3. Cruzamiento de primerizas fuera de la granja. 

4. Compra de hembras primerizas gestantes. 

5. Compra de animales en crecimiento de la misma fuente de 

donde proviene el pie de cria para iniciar el llenado de la 

nave de crecimiento. 

6. Utilizar la fluctuaciones en los precios del mercado para 

conveniencia propia. 

D. Estimar los beneficios de Despoblación/ repoblación. 

Las mejorias en la producción derivan de (38): 

1) Reducción de los niveles de enfermedad. 

2) HeJoramiento genético (mejor calidad de canal). 

3) Cambio r"dical de animales ineficientes y viejos por 

ganado Joven y vigoroso. 

4) Una actitud mds positiva del achl1inistrador y del personal. 

5) HeJora del ambiente. 

+ rernodelación. 

+ reparación. 

+ li1DPieza. 

6) Reducción de los costos de vacunación y medicación (en la 

mayoria de los casos). 

E. AlterpotJvs$ o deaoobloq16n/repqbl:rq16n (38). 

1 Estatus Quo. 

2 Remodels.c:ión y renovació11 de instalaciones y equipo. 

Ejemplo. -utilización de sistemas Todo dentro-Todo fuera. 

3 HeJoramiento del manejo. 

4 HeJoramiento genético del hato. 

5 Producción en sitios múltiples. 
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6 Hedícacícn temprana de lechones. 

7 Erradicar enfermedades específicas. 

F. Biqr;uumridad (38). 

1 Localización del hato.-

Riesgo de recontaminación con otros hatos en área. 

2. Se/ifUrídad da la granja.-

- Gente.( incluyendo proveedores y la meno de obra durante la 

limpie:::a). 

- Roedores. 

- Psjaros. 

- Otros animales. 

- Cama. 

3. Ganado de pie de cría.-

- Protocolos de biose6Uridad de la fuente, localización eta. 

- Estación cuarentenaria. 

- Utilizar solo una fuente para proveer a los anímale~. 

4. Transportación. -

- Píe de cria. 

+ Protocolos de entrega de los animales. 

+ Limpieza de los vehículos. 

- Animales a mercado y de desecho. 

+ Pro~ocolos para recoger a los animales. 

+ Limpieza para recoger a los animales. 

- Políticas de la granja. 

ejemplo. -la utilización de transportación de camión a 

camión. 

S. Manejo de animales muertos. 
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6. Alimento y el almacenamiento de éste. 

7 Agua. 

8 Agua reciclada utilizada para limpieza. 

¿Que enfermedades pueden verdaderamente mantenerse fuera de 

La piara? 

G. EvalWJalóa @ la fuente del pie de cría. 

Evaluar la fuente dependiendo de : 

l. Existencia de un programa regular de salud. 

- Visitas regulares del veterinario. 

- Sistema de registro de datos comprensible. 

2. Disponibilidad para compartir información. 

- Registros pasados y actuales de producoión .. 

- Registros pasados y actuales de salud. 

Reportes del veterinario y la interacción con otros 

veterinarios .. 

- Lista de procedencia del ganado desde que se inicio el 

hato. 

- Referencia de otros hatos utilizando el mismo pie de cria. 

¿Las conclusiones de revisiones de rastro, serolog!a, etc. 

se basan en principios estadlsticos? 

Ejemplo.- tamaño adecuado de la muestra. 

3. Disponibilidad a realizar pruebas posteriores para 

enclarecer el estado sanitario .. 

4. Bioseauridad.-

Los mismos puntos en11stados anteriormente en blosegurldsd. 

EL hato que abastece el pie de cr.Ia debe tener la misma 

seguridad o superar la que tenemos en la sranJa. 

5. Genética. -
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El est .. rtdo actual as! como un buen progrB111a para mejorar a 

futuro. 

6. Productividad.

-Del hato abastecedor. 

Del hato del cliente. 

7. Garant!a de disponibilidad de ganado. 

En el nÜD1e.z~o necesar.ío para completar el hato considerando 

también a los i~eemplazos en el t.iempo acordado para la 

compra. 

H. Evaluando la poslb111dad de uno deqisión 

despablaaión/repqblaalQn (38). 

l. Parámetros financieros. utilizando proyecciones de 

efectivo. 

Cambios proyectados ei1 los camb.íos de inv6ntario .. 

Compi•a de aniD1B.les, proyectar condiciones de mercado. 

Proyectar el consumo de alimento y costos .. 

Requerimientos para un servicio de crédito 

Proyectar gastos fijos y variables. 

Salida.- valor de recuperación del hato vieJo. 

Niveles de efectivo y deuda. 

Implicación fiscal. 

Realizar proyecciones fii1ancieras para todas las posibles 

presentaciones .. 

¿Las ga11ancias en salud y productividad stiperan el esfuerzo, 

riesgo J" capital l11vclucrado en despoblación -repoblación? 

2. Gente.-

- Pei·sonal admi11istrativo. 

- TrabaJadoi•es. 
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- Proveedo1•es. 

- Acreedores. 

¿Comprende11 el plan, los aspectos de bioseguridad" manejo del 

nuevo gan.!t.do, etc.? &Tienen el compromiso de llevar el 

proyecto luiata el final? ¿Pueden afrontar los retrasos 

inesperados en los planes o la problemática que significa un 

nuevo hato reproductor?. 

3. Instalaciones -

¿Pueden ser limpiadas y remodeladas adecuadBJIJente?. 

4. Estabilidad a largo plazo del nuevo hato (bioseguridad). 

5. Disponibilidad del tipo de pie de cr~a deseado. 
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CAPITULO V : MODELOS DR DKSPOBLACION-RRPOBLACION. 

El programa ae debe dirigir hacia mantener el periodo de 

venta al mínimo. No existe ingreso para compensar loa gastos 

fijos durante este periodo. Los aiatemaa utilizados más 

comunes son (25): 

a) Se sirven a las hembras compradas en aislamiento de manera 

que entren al hato despoblado a las 14 semanas de geataciOn. 

Se comienza a vender destetes cuando paren las ültimaa cerdas 

para que las áreas de destete y engorda se vacien al mismo 

tiempo. 

Alternativamente, se pueden rentar instalaciones de engorda 

para este periodo de 12 semanas. 

El periodo ajustado en que no hay ventas es de 20 semanas. 

B) Se sirven a las cerdas con un minimo de enfermedades en 

aislamiento y se transfieren a las 14 semanas de geetación a 

la unidad que ae deapobl6, la cual deberil estar limpia y 

desinfectada.. se continua con la engorda hasta que el total 

de la unidad ea despoblada. 

El periodo en que no hay ventas ea de 32 semana.a. 

C) Después de la despoblación, el periodo de limpieza y 

descanso, las cerdas de reemplazo ae introducen en las 

instalaciones.. Loa cerdos anteriores se engordan antes de 

despoblar. 

Periodo en que no hay venta 54 semana.a. 

D) Repoblación Turbo. Esto reduce el periodo en que no hay 

venta de 20 semanas a 12 semanas. Utilizando el aiate:na A, 

con las siguientes modificaciones : 
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1. - Las hembras F2 compradas de un hato secundario de alta 

seguridad en la misma secciOn de la pirámide que el proveedor 

de las hembras Fl. 

2 .. - Loa servicios se incrementan de manera triple durante 4 

semanas. 

3.- Las hembras y cerdos que son removidos de las 

maternidades y destetes as! como de las áreas de engorda. 

4.- Las cerdas F2 se desecha al destete. 

Periodo sin ventas: 12 semanas 

l. KAVAHAGH. 

Este ea un programa tipico de despoblación-repoblación que 

mantiene el periodo de ventas al minimo (25). 

Semana 1 .. 

Sacrificio de las hembras destetadas y no se sirven las 

hembras las 4 semanas previas. Se lleva a cabo un 

diagnóstico de gestación en el área de gestación y se 

desechan a las hembras que salen vaciaa, juntamente con las 

repetidoras. 

Semana 2 -16 

Se desechan a laa hembraa a manera que eatae ae van 

destetando haeta que el proceso de desecho termina en la 

semana 16. 

Semana 4. 

Se inician las reparaciones y limpieza de las áreae 

desocupa.das. 

Semana ll. 



-104-

El ültimo grupo de marranas entran a maternidad. Se aaean laa 

inatalacionea deaocupadaa. La limpieza y deainfecci6n de lae 

áreaa ae realiza de forma continua. 

Semana 12. 

Se terminan las paricionea de las marranas del hato a 

despoblar. Se comienza a vender animales deatetadoa a loa 32 

kiloa de peao. 

Se interrumpe la trasferencia de animales destetados a lal!!!I 

áreas de engorda. para que de inicio la despoblación en las 

áreas de engorda. 

Comienza la limpieza en el área de maternidades. 

Colocar al 60 % de todos loa reemplazos junto con loa 

sementales (7-9 meses de edad) en una unidad aislada para que 

los aervicio del ganado con un Minimo de Enfermedades (M.D.J 

de comienzo en la semana 18. 

Semana 13. 

Comienza la desinfección de las áreas de engorda. 

Semana 16. 

Se termina el destete de las marranas y lechonea infectados. 

Semana 17 

Comenzar la limpieza de la área de destete. 

Semana 18 

El servicio de hembrae primerizas con un Minimo de 

Enfermedades inicia en aislamiento. 

Semana 24 

Se termina la despoblación del hato, con la venta de loa 

animales: restantea en desarrollo y finalización. Continúan 
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lae reparaciones, mantenimiento de lae instalaciones hasta 

llesar a la limpieza final de lae miemae. 

Mover el 40 % del balance de la.a hembras de reemplazo a las 

unidadee de aislamiento. Comprar 5-10 % de reemplazoe por 

arriba del objetivo adecuado para el tamafio del hato para 

tener un reepaldo en el caso de que existan hembra.e que na 

entren en calor o que presenten infertilidad. 

Semana 32 

Cerdas primerizas geatante (mAa de 14 semanas) ae trasladan a 

la área de cerdas secas. 

Semana 34 

Inician loa partos de las cerdos con un Minimo de 

Enfermedadee (M.D.). 

Semana 52 

Ventae del nuevo hato con un Minimo de Enfermedadee (M.D.) 

perfilandoae para un producción total en la semana 56. 

KULLER. 

En la Univereidad de lllinoie ee realizo un ar.elisia de dos 

estrategias de despoblación-repoblación asumiendo que se 

cuenta con instalaciones de clima controlado, y la piara 

presenta un problema sanitario que neceei't.a de un 

tratamiento médico (35). 

En el caao de elegir la deapoblación como mejor opción ¿Cual 

sera el costo al dejar de producir por un lapao de 'tiempo 

determinado? (35). 

1. La estrategia a seguir en un plan corto eeria: 

- Liquidar al nato por completo lo más rápido posible. 
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- Limpiar las instalaciones. 

- Comprar hembras de reemplazo algunas de laa cuales 

deberán estar listas para parir inmediatamente a su 

llegada. 

-Tomara un aBo el regresar a la producciOn normal. 

2. La estrategia en el plan largo seria: 

- Vender los sementales. 

Las hembras que eat4n gestantes deberán parir, y 

posteriormente deberán desecharse, loa cerdea resultantes de 

estos partee se finalizaran. 

- Una vez que todos loa animales se van a rastro se procederá 

a limpiar las instalaciones. 

- Posteriormente ae compran hembras nuevas y se empiezan a 

cruzar. 

Siguiendo esta estratesia tomara dos años para regresar 

nuevamente a una producción normal (35). 

Estos son loa dos extremos en loe planee de despoblación y ae 

pueden adaptar ctras estrategias intermedias. El costo 

aproximado siguiendo la ruta corta ea de $ 272.47 dolares 

por cerda y con la ruta larga de$ 436.07 por cerda (35). 

Estas perdidas son relativas a los porcentajes de ingresos de 

709 operaciones de ciclo completo en el ~atado de Illinoia 

que fueron monitoreadas por Farm Business Farm Managm.ent 

(FBFM) en el año de 1985 (35). 

Antes de realizar loa flujos de efectivo ea necesario 

realizar una planeación en cuanto a un calendario de trabajo. 

Una vez que se establece un calendario, ae pueden proyectar 
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el ingreso que ae espera y ajustar los costos para cada 

periodo a lo largo del camino (35). 

Loa calendarios utilizados en las ruta corta y la larga se 

muestran a continuación, los calendarios se dividen en 

periodos de 36 dias (35). 

Ruta corta. 

periodo l : 

- Vender todo el pie de cria, incluyendo al que esta por 

salir de la área de maternidad al destete de loe 

lechones (35). 

- Vender loa cerdos existentes como destetes a los 20 kilos. 

- Vender los cerdos a mercado a los 100 kilos de peso vivo. 

periodo 2 : 

- Vender loa lechones de los partos del periodo 1 como 

destetes. 

- Terminar con el reato de loe cerdos al rastro. 

periodo 3 : 

- No existen cerdos en la granja. 

- Limpieza. 

periodo 4 : 

- Compra de 120 hembras. algunas gestantes y a listas a parir 

en un tiempo determinado. 

Periodo 5-7: 

- Periodo de conatrucciOn. 

- Desecho del 20 % de lae hembras adultas y primerizas. 

Periodo 8-10: 

- Se venden loe primeros cerdos al mercado (100 kilos de 



-108-

peao vivo). 

- Al final del periodo 10 la granja deberá de estar en 

producción total. 

Ruta larga. 

Año l. 

periodo l : 

- Vender aementalea. 

- Interrumpir todoa loa cruzamientos de lae hembras. 

periodo 2-7: 

- Paricionea de laa hembraa previamente cruzadas 

- Vender el reato de laa hembras adultas deapuéa del 

parto. 

- Vender el reato de los animales al peso regular de 

mercado. 

Periodo B: 

- No existen cerdos en la granja. 

- Limpieza. 

periodo 9-10 

- Comprar 50 hembras. Iniciar un programa de cruzamiento 

para obtener 10 partos por ciclo anual. 

año 2 

periodo 1-2 

Compra de 70 hembras mas. 

- Combinarlas con las otras 50 cerdas para obtener 10 

partos por ciclo anual. 

- Desechar 20 % de las ce~das primeri~aa. 

Periodo 3 : 
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- Laa primeras hembras nuevas paren. 

Periodo 4-6 : 

- Desarrollo y finalizaciOn de loa primeros cerdos. 

- Parición de mas hembras nuevas. 

periodo 7-10: 

Loa primeros cerdo finalizadoe se van a rastro. 

Al final del segundo aí'io la granja se encuentra nuevamente 

en un calendario de producción a su máxima capacidad. 

Una vez que se determina un calendario de despoblación 

repoblación, ya estamos en ·posición de realizar proyecciones 

de e'fectivo. 

Es necesario especificar cuantos animales y en que etapa se 

encuentran loa cerdos que se van a vender, Se deben estimar 

loa precios de venta principalmente en loa periodos 

iniciales. Se debe determinar que tipo de animales se van a 

comprar y cuanto se va a pagar por ellos durante los periodos 

intermedios. Si se eecoge la estrategia corto plazo se pagar~ 

un precio extra al comprar hembras gestantes. A continuación 

se deberAn estimar los altibajos en cuanto al consui:no de 

alimento, aai como otros gastos varios (35). 

El calendario de despoblación-repoblación nos dirá cuantos 

animales se estarB.n comprando y vendiendo asi corr.o fechas 

precisas para su ejecución (35). 

Hay que contemplar al ingreso que se deja de percibir al 

implementar un plan de deapoblaciOn-repoblación, en relación 
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con la continuación de lae actividades de la granja. Es 

importante tener un punto de comparación. 

El nivel de comportamiento ee un buen parámetro. Se 

utilizaron niveles promedio de 1985 proporcionados por la 

compaftia Farm Busineee Farm Manasement (FBFM) en el eetado de 

Illinois contemplando loe e o atoa que incluyen: la 

depreciación, mano de obra e inversiones. Posteriormente 

calculó cual aeria el flujo de efectivo con el plan corto y 

el plan le.rso. 

Obviamente lae pérdidas por la deepoblaciOn pUeden provenir 

de una reducción en la eficiencia de loe animales o cambice 

de los precios af\o con ai'ío. El trabajo se enfocó en los 

aapectoa de eficiencia, a.si que se creo un codelo a partir de 

loe precios promedio de loa hatos de 1985 que se dieron a loa 

cerdos al mercado y de loa costos que se pagaron por 

alimentación para proyectar loa co5toe de despoblación y eu 

recuperación. Con este modelo noa concentramos en el tiempo 

que ee deja de producir, y ee evita caer en el dilema de 

calcular loa precios del cerdo en pie y del· alimento que 

fluctúan constantemente durante un periodo de deepoblación

repoblación. 

De cualquier manera como se vea, la despoblación ea un costo 

sumamente alto para controlar una enfermedad sin embargo 

existen enfermedades que pueden provocar gastos mucho más 

al toe .. 

La clave está en calcular cuanto es el costo de dejar de 

producir durante el periodo de daapoblación-repoblación y 
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compararlo con loe beneficios que ee obtendrán si se puede 

eliminar el problema. 

3. MARBKRY. 

Ea preferible un calendario de repoblación de 23 aemanas, 

aunque un plan de 20 semanas es común debido a que requiere 

la compra de menea hembras. El calendario máa corto es 

limitante ,debido a que una concentración elevada de hembras 

que se han reciclado de otros cruzamientos pueden ocurrir en 

un periodo de 18-20 semanas. Por contraste, el calendario de 

23 semanas permite que ee efectúen loa cruzamientoe durante 

lae tres últimas eemanaa después del destete, o retirarlos 

del cruzamiento por un ciclo. Esto permite un calendario 

adecuado para una mayor producción, pero demanda un mayor 

número de hembras (32). 

Loa productores deben de comprar un número mayor de hembraa 

de las que ee neceeitan, para aumentar laa paricionee, 

araciae a que no exietirAn animalea adelante de aquellos que 

nacen, los animales recién destetados ee puede introducir en 

el &rea de destete sin peligro de una sobrepoblación (2l). 

Los costos de despoblación-repoblación varian, dependiendo 

del método utilizado. El costo de la repoblación ee la 

diferencia entre el precio de compra del nuevo pie de cria y 

la venta del pie de cria exietente. Tiene sentido vender a 

las hembrae en la época del afio en que tiene un mayor precio 

(32). 
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panorama desde Ontario. 

La despoblaciOn-repoblaciOn ha sido popular en Ontario por 

muchos af\oa. se puede incrementar la conversión alimenticia 

en un 7 % y reducir loe d1ae a mercado en un 7 X, ademas de 

trasmitir meJoramiento senético para una mayor productividad 

y mejor calidad de canal. 

Para aquellos productores que deeean repoblar en Ce.nada 

recomiendan un plan de doe afloe con planeación del fluJo de 

capital e inventarios basa.dos en loe nacimientos por mee. 

Este modelo aeume que las varie.cionea de producción y los 

1ndicee financieroa eon conatantea. También asume que lae 

gananciae en productividad adquiridae a partir de la 

deepoblación-repoblación ee mantienen indefinidamente. 

En este modelo, lae hembraa eon vendidas al deatete y la 

compra de reemplazoe ee descontinúan. Los partos continúan 

durante la duración de ·la gestación de las últimas hembras 

eervidae, o aproximadamente 4 meses. A continuación la 

progenie ee vende como cerdos deetetadoe, o ee deetina.n para 

unidadee de finalización, como cerdos para abasto~ 

Los corrales ee dejan vacioe por un periodo de tres semanas a 

partir de que loe últimos cerdos eon vendidos (32). 
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4. LEHHAN. 

Un plan de despoblaciOn y repoblación répido capaz de 

aumentar el número de cerdos que la piara produce durante el 

afio en que se vende y ee realiza la repoblación hace que este 

eiatema de eliminación de problemas provocados por 

enfermedades crónicas o el deseo de mejorar la calidad 

senética del hato constituya una propuesta rentable (27). 

lae caracteristicae de este plan rápido son lae siguientes 

(27): 

Reduce los tiempoa "muertos", medidoe como el periodo 

necesario para la comercialización de loe animalee para 

abasto, hasta 2 eemanae, suponiendo que los cerdos se 

finalicen en un lusar situado fuera de la explotación (27) 

Exi¡¡e disponer de un lu¡¡ar independiente para la 

reproducción y la alimentación de lae primerizas. 

- Puede aumentar la producción de la sranja durante el primer 

afio utilizando las mismas instalaciones. 

- Permite comprar cerdas primerizas Fl de reemplazo solo una 

vez cada 3 o 4 aflos. 

Una razón impcrtante para repoblar si¡¡ue siendo la abundancia 

de enfermedades, incluidas la neumonía enzoótica crónica, 

Neumonia por Aqtinpbopillus, disenteria porcina y la 

enfermedad de Aujeazky. Laa actuales tendencias en los EE. 

UU. obligarán ain duda a repoblar muchas piaraa en un futuro 

próximo. Pero la enfermedad no es la única razón para 

repoblar, por otro lado la comercializaciOn de cerdos que 

tienen valor inferior al normal y la baja productividad 

debido a un potencial genético extremadamente bajo son otras 
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de las razones de primer orden. Siempre que la productividad 

sea baja y que un 

competitiva avance 

despoblación (27). 

programa para alcanzar 

lentamente,, hay que 

una producciOn 

considerar la 

En la empresa Swine Graphice ae tiene una historia de m4s de 

20 experiencias de deapoblaciOn-repoblación a lo largo de loe 

ültimoe 5 af'ioe y los resultados han orientado ha establecer 

un prosrama de repoblación rápida. En algunos de estos 

prosramae el productor obtiene durante el afio de repoblación 

más cerdos de los que jamás ha producido (27). 

Ejemplo de un plan para una unidad de 200 cerdas primerizas 

(27): 

Se considero a una granja de 200 cerdae repartidas en 32 

confinamientos aislados. La explotación mantenia una buena 

taea reproductiva. pero el tiempo de tardaban loe cerdee a 

mercado y el número de animales de poco valor indicaban que 

alao no marchaba bien. las verificaciones periódicas en el 

raetro y lae necropaiae revelaron una abundancia excesiva de 

neumonia crónica (27). 

El plan de despoblación-repoblación fue el ei¡¡uiente: 

l. Comprar 275 cerdas primerizas Fl que debian llegar a una 

explotacion contiaua el 15 de abril. La reproducción de estos 

animales eeaün un método a prueba de enfermedades empezarla 

el l de mayo. La fecha prevista para el inicio de loe partos 

era el 20 de aaoeto. 

2. Se estableció como objetivo para la piara repoblada 11 

partee por eemana,. ea decir, un turno de aislamientos de 
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parto cada trea semanas. Para lograrlo, hay que destetar 

rápidamente, coaa que no supone ninguna dificultad en una 

piara recién repoblada, donde loe animales engordan muy bien. 

Como loe animalee deatetadoe no tienen cerdee por delante en 

laa próximas área.e, es toa di apondrán de espacio abundante. 

Teniendo en cuenta el objetivo de 11 partos por semana y la 

taea de partoe prevista de 85 %, el objetivo de reproducciOn 

será de 13 hembras por semana. La cifra de 23 por semana ae 

obtiene sumando 16.5 eemanae de gestación, 2.5 eemanas de 

lactancia y un deacanao de un periodo de celo deapuée del 

primer destete. Laa cerdas no volverán a reproducirse hasta 

cuatro semana.e deapuée del destete, durante el aesundo parto 

posterior al deetete. Por tanto hay que considerar 23 eemanae 

de apareamientos y partea; 23 multiplicado por 11 partea 

eemanalee es de 253, un-número que debe alcanzarse fAcilmente 

a partir de las 275 cerdae compradas (27). 

3. Lae Qltimaa hembraa de la piara antigua parirán alrededor 

del 10 de julio. Loa lechonee se destetarán a lae trea 

eemanaa. Una o doe eemanaa máe tarde, estoe animalee se 

llevar6n a una zona de acabado independiente de la 

explotaciOn. el 10 de aaoato loa animalee eetarán fuera de la 

granja, lo que permitirá inteneificar las labores de limpieza 

y reparación (27). 

4. Se debe recurrir un exterminador de roedores profesional 

para que empiece a trabajar aproximadamente el l de junio y 

continQe durante todo el verano (27). 



A N A L l S I S D E L A I N F O R H A C I O N. 

Actual.mente el deearrollo de lae técnicae de deepoblac16n-repoblac16n 

ha elevado lae probabilidadee de mejorar laa condicionea eanitariae y 

de productividad en lae explotaciones porcicolae. 

La decisión de despoblar-repoblar ee eumamente dificil, por lo tanto 

ee debe de hacer de!fPUée de efectuar un etJtudio minucioso donde se 

analizan todos loe aspeotoe del proarama. de esta manera ee 

dieminuyen loe rieegoe implicitoe al implementar una deepoblaci6n

repoblación. ee importante ooneiderar que no exiete un plan de 

trabajo que ee pueda aplicar en forma ,generalizada ya que Cada piara 

tiene caracterieticae muy particularee por lo que ee neoeeario que 

cada caso ae coneidere en forma individual. 

Bl pro1rama de deepoblac14'n-repoblación puede sianificar un cambio 

radical para ex¡>lotac~onea porcinas que han venido operando con bajoe 

1ndicel!!!I de productividad oriainadce por problema.e eanitarioe o 

proaramae de mejoraJD.iento aenético deficientel!I. Diferentel!I autorel!I 

coinciden en que el mayor beneficio que ee obtiene al efectuar la 

deepoblac16n-repoblac10n es el mejoramiento gen6t1co de la piara que 

al combinaree con otroe aepectoe que proporciona la deepoblac16n

repoblación ee refleja directamente en lae utilidades de la a;ranja y 

proporcionando un nivel de producciOn mA.e ventajoeo para loe 

productoree. 



La clave para establecer que tan benéfico puede ser el proarama para 

cada caso en particular, es determinar el costo de dejar de producir 

y compararlo con loe beneficioe que puede proporcionar la 

despoblacion-repoblación a corto y lara:o plazo. Las recomendaciones 

que ee hacen respecto al procedimiento, permi tiran disminuir los 

"tiempoe muertos... aet como loe costos que se derivan al tener la 

intalacionee vacias. 
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