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Espinosa Palma Patricia. Evaluación integral de una Granja de Ciclo Canpleto 
en Lagos de fobreno,Jalisco: IV Sanina.rio de t.itulaciOO en el á.rea de cerdos. 
(bajo la supervisión de M.V.Z. Ha.Elena Trujillo o ) • 

La evaluación se realizó en una granja p:>rcina de ciclo carpleto, con una 
población de 640 vientres, ubicada en el municipio de Lagos de r-brcno,Jalisco 
La evaluación consistió en lma inspección física y análisis de las diferentes 
áreas con que cuenta la granja,dirigido a sus sistema.s de alinentación, gené
tica, manejo, medicina preventiva, situación sanitaria e irmtalaciones, así 
caro una inspección clíniCd para deterntinar problemas de salud en los anirra -
les de cada área. Para la evaluación de la producción se analizarón los reqis 
tros e infonnes que se manejan en la granja, encontrandose problemas de tipo
reprcductivo en el área de servicios, con un aumento en el parám::!tro de repe
ticiones de más de un 100% sobre lo presup.iestado,con lo que se observa un -
al.Il'l?nto en los días a prirrer setvicio y servicio efectivo (9 .. 5 y 31. 7 días -
respectivamente), así ccm:> una disminución en el número de partos presupuesta 
dos en un 83.6%. El análisis de la estructura de hato muestra que las hembraS 
de O a 2 partos representan el 54. 8%, mientras que hembras de 3 a 5 partos, -
o::msiderados los de m:iyor prcducción ,representan el 29. 7%, y hanbras de más 
de 6 partos representan el 15.9% restante. Esta distribución afecta de manera 
inportante la producción de la granja, a lo cual se adicionan problemas en el 
manejo de los sistemas de alimentación. Los resultados obtenidos se relacio -
nan con las condiciones generales de la granja y se hacen recanendacicnes con 
el objetivo de rrejorar la producción. 



INTRODUCCION 

La porcicultura es la fuente de abastec1nucnto de carne más import.dnt.e a n1vel 
nacional e internacional, pués además de surtir la dcnianda de proteína de cr1g:n 
animal por el hombrc,es JUOt.o con la avicultura (pollo de engorda) 
una de las empresas pecuarias con mayor dinamismo (1~). 

A tráves de los años la producción porcina se ha mantenido como un 
negocio rentable. pero sujeto a periodos de fluctuaciones en el p~ 
precio del cerdo, ocasionando estados de 1nestab1lidad (9). 

Presentandose una crisis ent.rc los años de 1982 a 1987, la cual se 
vio rofleJ.:ida por una d1sminuc1ón en lo población de cerdos a nivel 
nacional, teniendosc un inventar.lo de 15 a 18 millones en esos aiios, pa.ra 1968 
el hato nacional de cerdos solo registro un .inventado do 8 millones (2,6). 
Para 1993 la población nacional se inct"crrenta a 16 mi Uones de cerdos ~ 
dose la mayor cantidad de estos en 4 regiones prcxluctoras (B.J.jío, Centro~ 
SJr y lt>roccidental) {2), siendo la región del Bajío (Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco} la que tiene rMyor porcentaje ( 25 .6%) de la población p:>rcina nacional 
, ade!Ms en esta regi.ón se produce el 41, n. de la producción nacional de cerdo. 
El sistema de producción que predcmina en la zona del l\ajío es el ooni.tani.flcs:b 
y el tipo de granjas que hay son de ciclo ccmpleto, prOOuctoras de pie de cria, 
engordadoras. En el esta.do de Jalisco predani.nan las granjas de ciclo canpleto 
tecnificadas (2, 6, 15). 

La integración de la porcicultura en la zona y principalirente en el estado de -
Jalisco se presenta caro una necesidad, debido a que últi.m:Utente se han regis -
trado aumentos en los costos de producción. Sumado a esto, se contempla una si
tuación sanitaria dificil debido al gran número de cerdos en la zona y a la 
cercania de Wl3 granja a otra. La imp.:Jrtación de productos de origen anim:ll ha 
propiciado la concentración de la prc:ducción y la eliminación de los ~eños -
productores (6, 9, 15). 

La nentalidad de los porcicultores ante la crisis debe cambiar hacia una planc!!_ 
ción integral de las granJas, contando pcil"d ii;llo c:ori u.-..J. rose de dato5 confi.a -
ble de la cual se obtenga un informe del cst.ado productivo de las diferentes -
áreas de la granJa y asi poder Lunar las dccü;ionc::; m..í.s .JdC"Cl1añcls para obtener 
la mayor rentabilidad de su €Sllpresa (8,9). 

El futuro de la p.:>rcicultura, a.si ccmJ el de otras empresas pecuarias, esta de
terminado en gran medida. por su eficiencia productiva y de la calidad del pro -
dueto tenninal. Ante el Tratado de Libre Ccmercio (México-EE.t.ru.-c.ánada), efi
ciencia prcductiva y calidad serán las bases de canpetencia carercial a nivel -
internacional { 2, 6) • 
un problema inminente que deben resolver a corto plazo los ¡:orcicultores es el 
de la contaminación ambiental {desechos de escrctas,malos olm::es,desecho de ca
daveres, etc.), adem'is de la obtención y uso adecuado del agua, del crecimiento 
de las zonas urbanas,de los problemas de ccmercialización y las regularizacio -
nes fiscales (6) .. 



OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo fue el de evaluar de una manera global una 
explotación porcina mediante la obtención del valor de los siguientes parárrct.rcs 
productivo5 y reprOOuctivos: minero de servicio, número de partos por hembra al 
año, porcentaje de fertilidad, lechones nacidos vivos, lechones nacidos totales, 
lechones destetados, causa y porcentaje de rrortalidad en las diferentes áreas. 



PROCE.OIMlENTO 

Antect...">dcntes de la gran Jª 

La granJa evaluada ¡.;ci:Lenecc? .J. un canplejo agropecuario de Ulgos de M::>reno,~ 
cu, localizandose en el Km.8 de la carretera Lagos de Moreno-5.L.P. 
Geográfi~te la granJa se situa a 21º 22' de lalltud norte y a 101° 55 1 de -
longi.tud oeste, a 1900 m s.n.m. El clinu de la región seqún la clasificación de 
1<4:pen, m::xificada IX'r Enriqueta García, es (BSl) semiándo con lluvias en \e:"a"D 

(11). La tanperatura rre::ha anual es de 18.S "C, nV! Ul!<t o~cil.:ición de 7 a 14°C 
y una prcc.ipitac1ón pluvial de 574.b mn al año. 

La flor-a pi-eduninante de la región son del tipo de las cactáceas (nopal,cactus, 
rMguey), matorrales espinosos y pastii.alcs de clima scrnidesértico. La fauna la 
const.ituyen especies ccm:> el coyote, loto. poma, gato r.ontés, venado, liebre, -
cone)o,ardi.lla, rat..a, topo, tlacuache, a.nru.dillo, aves migratorias y gi-an CEllti
dad de gaviotas pequeñas. Los vientos dcmi.nantes son en dirección sur-oeste en 
los meses de CX:"tubrc a Febrero. La SU[.l('rficic es plana con algi.mas rresetas y -
lcrros, hay alguanos valles en la rCCJlÓn fornudos p:>r desniveles en el terreno -
(14). 

Vías de canurucación y p::>blaciones aledañas 

El municipio de Lagos de r.breno limita al norte con el municipio de Ojuelas y - , 
el estado de Aguascalicntes, al sur con el estado de Guanajuato y el municipio 
de Unión de SAN Antonio, al oriente con el municipio de Encarnación Oíaz. 
La granja se ubica a un Km. de distancia de la carretera Lagos de fureno-S.L.P., 
teniendo o::rro única vía de acceso,un camino vecinal de terracería para los eji
dos las palcrnas y el encino. Oent.ro de la zonu se encuentran 5 granjas p:>rcinas 
en un radio de distancia de 1 a 15 Km., con una población que varía de 300 a -= 
5000 vient.res. Además existen b yt·dllJa:. de.. .:i·.·c:; de t.:i!"tur;i a uan distancia de 
8 m y 4 Kms. , con poblaciones que var Lan t.le 120, 000 a 500, 000 aves. Hay una en
gorda de bovinos productires de cu..rnc integrada a la granja, oon una población -
de 200 novillos. Debe tenerse en cuenta que en los ejidos vecinos hay una gran 
cantidad de cerdos de transpatio. 

Medidas de aislamiento 

La gran esta cercada pcri.r.ctral.toc>nte con cerca de malla y alambre de púas, ten.!. 
enclo una entrada única para el personal que cuenta con roño-vestidor dividido -
en trc áreas sanitarias; sucia, gris y limpia. La ropa de trabajo es proporcio
nada por la empresa y está no p..icde ser sacada de la granja p::>r ningún rrotivo, 
a las visitas también se les proporciona ropa pi-opia de la granja. EXisten cttas 
dos puertas de acceso (una al frente y otra lateral) a la granja, las cuales &Ji 

utiliadas por camiones-tolva que transportan el ali.manto y las jaulas de ~ 
; a la entrada de est..as dos puertas hay un vado sanitario y una b:rnba aspersora 
para la des infección de los vehículos. 



Medidas de Bioseguridad 

1.- Tapete Sanltar10 a la entrada de todus las áreas de la granja y dcsinfecc1ál 
de todos los vcfíi.culos que ingresen al interior de la granja. 

2.- Control de fauna noc.lva (ratas, ratones, rroscas, aves); se usan celx>s C'CITll' -

ciales para el control de rülriure:::. 'i m::;3~us; p.::ir.:i el C'Orltrol de aves se co
loca n\dlla de alambre en cada áre.1 y se retiran nidos de manera rutinaria. 

3.- Control de b.:1sura y c.ad5.veres por rr...."'<iio de un horno crrn'iltorio (2 m ancho x 
2 m de largo x 1.5 m de alturd). 

4.- Nci existe control especifico para perros y gatos. 
5.- El programa. saniwr10 para .:murulcs de rec.lén rnyrew \Rc--u~~U..i:0'..:; y Scne;'!"'.':3 

les provenientes de la granja núcleo perteneciente al cx.;:rnplejo agropecuariO 
o de granjas o:merci.ales) y autor~lazo consiste en; 

- el día de llegada a la granja se rc.:iliza un muestreo serológico para lle
var a cabo pruebas para detección de anticuerpos contra Parvovirus Porciro 
, Enfenrcdad del Ojo Azu 1, ~:nfcme:lad de Aujez.sky y Leptospirosis. 

- el segundo dfo de ingreso reciben p:1r vía subcutánea 20 m1 de suero san
guíneo proveniente de hembras vieJas del hato. 

- el tercer dia de ingreso se les aplica oxi.tetracichnas y se exp::men a -
las excretas de hembras recién paridas,gestantes y del área de servicios. 

- al día 21 de haber ingresado se vacunan contra la Enfcnrcdad de Aujezsky. 
- al ella 36 de haber ingresado se vacunan contra Fiebre Porcina Clásica. 
- al día 39 de haber ingresado se desparasitan internamente y externalTE!lte-

,realizandose un segundo sangrado para cc:rnparar títulos de anticuerpos re.l 
pri.ner y segundo muestreo. -

- al día 40 se integran a la piara reproductora. 
6.- El programa de limpieza y desinfección consiste en: 

- retiro de materia orgánica (raspado profundo),lavado con b:rnba: de presión 
con agUa fria y encalado de todas las instalaciones al ser desocupadas. 

- rtl equipo se le quita t.cx:1a la rro..teria orgánica, se lava con agua y dctix -
gente,posteriormente se expone a los rayos ~ldte::. Uw.(.lr1t.e: 12 hor.1.:;. 

- los desinfectantes utilizados en la granja son OJ..1terna.rios de .:uronio, 
Iodo al 10% y piretrinas. 

7 .- El programa sanitario del personal consiste en : 
- baño con agua y jabón antes de entrar a la granja. 
- uso de ropa y equipo exclusivo de la granja. 
- prohibido el contacto con personas externas y con el personal de otra área 
- prohibida la introducción de alimentos y bebidas a la granja. 

8.- Para la utilización adecuada del agua y al recuperación de desechos sólidos 
la granja cuenta con una tx:rnba de separación de sólidos;el agua obtenida se 
utiliza pc.ira riego y el excrarento es puesto a secar dentro de la granja .E?!'! 
ra su reutilización. El alinento que oonsurren los cerdos contiene un derive. 
do de Yuca, el cual reduce el olor del excremento. -



Programa .._;enétic~1 

La p.:iblac1ón original úe ld yr.mJd era de 300 vientre~ de rozas bl.-mcas,incrc -
rrent.andose postcnonncnte d 640 '01entrcs adquinerodose hanbras y machos de las 
siguientes fuentes genéticas y cntcnos de selección: 

/\utorccrnpla.?os: estas hrntl)r.I!'- ddrn provenir de hembras de ~egundo pdrto de 
raza blanca con cierto porcentaJe de h1bdd1srro. de una camada de 10 lechones -
nacidos vivos, de 9 lech0nes destetados y parto nonr1...1l. l.:1s hernlJras selecc.iaal:ti 
se separan por grupos al destete las cuales deben tener 14 tetas funcionales, 
aplaros bien irnplant.:idos y sin presentar sosrx-cha de cnfcrmed.:id infecciosa. 

Reffi1Plazos provenientes de la granp nllclco: las m1síl\.1s características de las 
hanbras de auton.-"(3Tlf'ld<:O. 

Reemplazos provenientes de qran1as <X.Tiierci.J.lcs: las mism:is características an -
teriores y que cumplan caro minuro con la producción prancdio de la granja. 

C.:.o.-.g<z-.:. de sO'T'len fresco diluido u la qran1a núcleo. 

l.a granJd ha establecido un µrogr<lm:l de TICJOram.tento (_Jenét1co, el cual canbina 
las características reprcductivas y productivas, con el fin de obtener un 
r~lazo de 40% en he.nbras y soi en mlchos con el tip:i de cruzamiento rotativo 
terminal del que se espera obtener 20 hembras para reanplazo (-Or IOC!S (Fig.l}. 

La granja cuenta con cerdas prürerizas y de un máxUro de 10 pa.rtos (Cuadro 1 y
Gráf ica 1), de las razas Yorkshirc (50 1 75,80,85,100 %),Ldndracc(S0,75 %},Ches -
ter White {50%} ,I..arok 1 PIC e Híbridas (OJadro 2). 

Hace 18 rreses se implantó en la granja un programa. de inseminación artificial -
canbinado con rronta natural. Ws razas que se utilizan son Yorkshire, Duroc, -
Línea 26 e Híbridos en m:mta natural y op::ional en la LA. (CUadro 3). 

CUadro 1. Distribución de las hembras por número de parto. 

Núrrero de parto 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

'IUI'AL 

Núrero de hembras 
144 
146 

71 
75 
65 
58 
46 
29 
12 
13 

6 

665 

Porccnta je total 
21.65 
21.95 
10.68 
11.28 
9. 77 
8.72 
6.92 
4.36 
1.80 
1.95 
0.90 

100.0 
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cuadro 2. Estructura de las h~ras P?r raza 

Raza Núrrero de hmibras Porcentaje total 

50\ Yorkshirc 139 20.90 
75\ Yorkshirc 112 16.84 
80\ Yorkshire 17 2.55 
85\ Yorkshirc 52 7.80 
lOOi Yorkshire 52 7 .BO 
501. Landracc 56 8.42 
75\ Landrace 5 o. 75 
SO\ Chester \mi te 80 12.03 
50\ Duro:: 38 5.70 

Larok 96 14.43 
Híbrida 12 l.80 
PIC 2 0.30 
otras 0.75 

TOl'llL 666 100.00 

eua·dro 3. Razas de serentales de la piar a reprod.ucti va 

Raza Número de machos Porcentaje total 

Línea 26 14 36.84 
Yorkshire 13 34.21 
Duroc 5 13.15 
PIC 4 10.52 
Híbrida l 2.63 
I.A. l 2.63 

'lOI'J\L 38 100.00 



Figura l. Cruzamiento rotativo terminal utilizado en la 
granja. 
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Nutrición 

El ccrnple)o agropecuario al que pcnenece la yLanja cucnt<l con planta de al inlCn 
tos propia, la que se encucnt.ra a 500 metros de d.1.st.ancia de l.3 grunJa, esta oh 
tiene sus íl'dter1us prtrMs de las coscch..:is de los estados c1rcunvec1nos y de im-::' 
p:::>rtac1oncs. las cuales al llcg.:ir d la planta de all~ntos se real1<'.<.l.n pruebas 
de control de calidad lCUadro 4). 

Los principales ingredientes en la dicta son el sorgo y la soya. lwútando al -
máxim:> la utilización de hin·inas de ongcn aniaml. t::n las dictas de preiniciad:!:, 
para lechones se incluyen dcn.v;idos 1.3.ctcos caro futmlc de proteína udic1onal, 
en todas las dictas se incluye lJüJ. p.:r...:'.:.:l.::. ·::ic.' !"':!'•-'rd\••"-- y v1t__,)j'1ün.1s,adic1ona!!_ 
do en algunas anti.b1óticos y µrubióticos. 

La forn1ulación y balanceo de lu.s rociones se obtiene ¡:;or medio de un programa -
de cánputo proporcionado por la Untvcrsidud de California. 

Una vez concluida la prepar.:ición de cada tlpo de aliirento, este es aln'acenado 
en silos tolv.:is denc::minac.L:1s de cspcray de ahí pusa a los camiones tolva (2 lJli -
dades) p.:iru su transporte 3 las tolwu; de la granja. El \mico alirrento que se 
almacena en sacos de 40 kg es el preinic1ador lácteo. La rnforn'o:lción occrca del 
tipo de alimentos utilizados en lu granJa,asi cerno el a¡:ortc nutxicional y pre
sentación se descnbc en cl(Cuadro S). 

La distribución del alirrento de la.s tolvas de cada áre<J a los cancrleros (servi
cios, gestación, moitcrnidad, destete) se hace por ~io de una carretilla con -
capacidad para transportar 150 Kg de alimento. En el área de desarollo y engorra 
la distribución se lleva a cabo por medio de un sistema autc:rnático el que distE. 
buye el ali.Jrvznto a canederos de cuto y cancd.eros tipo tolva de ccncnto,por nnho 
de un gusano sin fin, el que se activa ¡:or la disminución del nivel de alimento 
• El CCIT'edero tipo holándes tiene la particularic:L:id de integrar el bebedero de
chupSn, por lo cual el alurento se hl.lll'alece y los cerdos presentan un mayor CO,!! 
SI.JITO • 

El costo de los diferentes Lip.:>s de ali.rrcnto i:-~ el siguiente: 

- Preiniciador lácteo 
- Iniciador - 28 
- Lactancia - 30 
- Gestación 
- Desarrollo 

costo de NS 1642.98 / 500 Kg 
costo de NS 698.00 / 500 Kg 
costo de NS 580.69 / 1000 kg 
costo de NS 517.49 / 1000 kg 
costo de NS 554. 53 / 1000 Kg. 

El consurro de alimento en el tercer periodo de 1993 fué el siguiente: 

- priner semana del periodo 40.5 toneladas de al~nto 
- segunda semana del periodo 51.0 toneladas de al~nto 
- tercera semana del pericdo 63.0 toneladas de al~nto 
- cuarta senuna del periodo 61.0 toneladas de alimento 

Total de alunento consumido en el pcricdo 225.5 toneladas. 
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Cuadro 4. Matcnas primas y pruebas en planta de alimentos 
Pruebas 

Materia prima• Laborntono 
sorgo m1cotoxina.~ 

soya A.Q.P. 
acuv1dad urea\1ca 

ortofosfatos Ca, P, Flour 
calcio 
substitutos lácteos A.Q.P 

leche desccremada 

hidrollzado de pescado 

aceile de soya 
vitaminas 

chocolac 
1isma/mctionina 
sal 

avena 
salvado 

fibra 
A.Q.P. 
fibra 

A.Q.P. 
A.Q.P. 

Planta 

humedad 
hmp1eza 

organoléptJco 

hmp1ei.a 
granulomelna 
solubilidad 

cnranc1am1cnto 

fibra 

granulomctna 

Frecuencia 
por lote 

una vez por mes 

dos veces por mes 
dos veces por mes 
una vez al mes 

dos veces por mes 
variable 

variable 
variable 

variable 

"' Muestra representativa por método de cuarteo 
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Cuadro 5. Apo11e nutnc1onal de las raciones por áreas. 

Area A p Cantidad Frecuencia % P.C. % Mea!. Lis T M Ca p F.C. 
k¡: dia 

Servicio G M 2 a 2.5 2 vece\ 12.5 3.100 0.87 0.52 0.43 0.91 0.5 3.ú 

Gestación o M 2 a 2.5 2 \CCCS 12.5 3 100 0.87 0.52 0.43 0.91 0.5 36 

Matcr nidad L M 2 veces 

Lechones PI H. O.OS 2 veces 21.0 3.136 1.47 0.00 0.00 0.85 0.37 

Destete Pi M hbrc hbre 18.0 2.956 0.00 0.00 0.00 0.93 0.73 3.7 

Desanollo o M hbre libre 16.0 3.150 1.01 0.00 0.30 0.82 0.47 2.8 

Engorda D M hb1c hbJC 16. 3.150 1.01 0.00 0.30 0.82 0.47 2.8 

A-ALIMENTO G - GESTACION 
M-MOLIDO L - LACT ACION 
H-HARINA PL • PREINICIADOR LACTEO 

P1 - PREINICIADOR ·INICIADOR 
D - DESARROLLO 
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SISTEMAS nE AU~m!llTACION 

Area de Serv1c1os 

Se proporc1ona alimento de gestación a toda el área ( destetadas, pnrncnzas, adaptaciones y M:men
tales ) de las s1gu1ente manera: 

• dos días de la semana a hbrc consumo 
- cinco días 1.5 Kg /dos veces al dfa 
- reemplazos dc~dc su cnu ada 1 Kg / doc, \cccs al día 

Arca de gestación 

Se proporciona altmcnto de gestación 1 Kg dos veces al día. agregando dos htros de aceite a 150 Kg 
de alimcnlo (al memento de dar de comer). el comedero es de canaleta comda de cemento frontal a 
la línea de Jaula~. el cual su-ve de bebedero. En esta á1ca se ha cond1cwnado a las hemb1as a un 
estímulo auditivo momentos antes de dar de comer ( por medio de un toque de campana } y natar de 
evitar estados de tensión. 

Arca de ~1atem1dad 

La hembra entra el día 106 de gestación proporcionando altmcnto de lactancia de la siguiente manera· 

~ prcpano; 2 a 2.5 Kg por día 
día llüa 1121 Kgmá~0.5kg<lc salvadüaldía 

día 112 se suspende el alimcmo 

- po~;.tp:utO; J~ primeras 24 horas !:e" rrorcirt\0!13 kg y Se tWmt"n!n gradualmente ha4'ta llegar 8 UO tope 
de 7 kg el cual va a depender de ta cond1ción corporal de la hembra, número de parto. 
númc10 Je ltXhonc:,. La 1.:antid.i.d total :,e dl..,id-.: y se pro1pu1cion.i.. dos veces al día. 

El tipo de comedero es de tolva 111divu.Jual de 30 cm de profundidad a 20 cm del piso, con bebedero 
tipo chupón a 65 cm del piso. 
A Jos lechones se les proporciona prc1mc1ador lácteo de la siguiente manera: 
• a los 5 días de nacido se prorciona una canudad de 50 gramos, cambiandolo, dos veces al día, en 
comedero de tol\"a trc'i b<x'ao; ccm un diámetro de 10 cm por hoca y 7 cm de profundidad. colocado 
dentro de la lechonera. el bebedero es de tipo chupón ubicado en el po~te lateral de la jaula paridera. 

Area de dcstclc 

Los lechones entran a unn edad de 21 días. con peso promedio de ó kg. se les administra alimento de 

de preinic1ndor no lácteo e iniciador de la siguiente manera: 
• primer día de entrada se suspende ahmcnto solo se proporciona agua con vinagre ( 800 lts de agua 
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más 300 mi de \'mag:re de marw.ma) 
- segundo día se p1oprnc1onnn 60 kµ de al11m .. ·111n y a pam1 de c!:itc Ji.t M! 1cahz.a un pcnodo de adap
tación al allmcn10 de 1mcwJ01. 1omand11 en c11i;nta que !iC 1mc1a con unu rclactón de porcentaje del 
90% de prcm1ciador y un 10r;) de 1111c1adu1 h.t!ilJ Cl\lldu1r i..:l1n un JO()\;, de m1ciador a hbre con'iumo. 
Contando con comedero de tolvas de '7 hnca~ rnn un d1ámcuo de 1 ~ cm. con capacidad de 150 kg 
teniendo una relación (.h: 2.28 anima le-. pm hl)1..a S1,,,' llene bdx:dao tipo chupón a 45 cm de altu1a. 

Area dcsarrollo-cngrnda 

Los ammaks cntrnn •. k 10 'ícmana'> y salen a la'> 24 ~cmJna'i de edad. con un peso promedio de 25 kg. 
y salen con 95 kg. ~e les p1oporc1nna al miento de llt~!).lm.lllo a una 1cld1..1ún Je -:'5'7't- J~ 1mc1a.Jor 'i 25 
% de desarrollo, dando un periodo de adaptación. parn alcant.ar el 1(()% de consumo de alimento de 
dcsano\lo El tipo de comedero que p1cscntan es mixto (upo tOl\'a de cemento con llenndo mwual y 
automáuco, tolva llpo cubo con bchcdcro integrado y Llenado 11utomá11co) se cuenta con bebedero de 
chupón a 45 cm. 
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SISTEMA DE MANE.JO Y MEDl\INA l'RE\'ENTl\'A 

Las áreas nrnncJada~ en la granja. tiempo di.! c'.'.tanc1a de lm. animalcc, en ellas se observa en el (cuadro 
6). el mane Jo Jel prog1ama de vacunal'1ón l . .., n10~1r;idn en el ( rnad1n 7 ) 

Presentando alguni.i<, J.1cas(ma1cm1dad y dc\lctc) n11rncJn<, comune\ en cuanto a mane JO de tcmpl!I'· 
aturas por medio de colocar.:1611 de tcnnomctros de m5.x1ma.> y mínima . tratando de mantener la 
tcmpcrartura óptima de acuerdo al la edad de los arnmaks en cada área. El control de la vcntilac16n 
es por me.dio Je míwm11cn1n de <.:ortm:1<i. el cual <;;t' 1e11tz:i um. vez d'.'t~nnm:?d:l b d1recc16n de v1entns 
dom111an1es pln mcJ10 de veletas Cl1lac:ldas en la parte supcnor de las na,·cs. 

Arca de adaptación 

Cuando las hcmhras cuentan con un peso de 90 kg. se reagrupan en un número de 8 cc1dus por corr.il 
para estimular la p1c!icntJt16n del csuo. ademas se ucnl! contacto con el semental por medio de rcJa!i 
mtcrcaladas en los corrales del área de scrv1uos. estas hemb1as se 1ntcgnrn a los corrales de serv1c1os 
con un peso de 100 kg. 

Area de Servicios 

En esta área se fonnan grupos de 8 hembras por corral. rc\11sandosl.! diariamente la presentación de 
signos de estro por medm de la observación visual, prueba de cabalgue, paseo del macho por canal. 
La mayor cantidad de servicios se presentan los días lunes el cual se da por moma natural e 1nscm1-
nac16n amficial ( una monta narnral por trc'> mscmmacmne" anf1c1:ileo;; la lao;; 12. 24. ~6 y 48 hoias 
posteriores a la de1ecc1ón del estro. A hcmt'iia'i ancstncJ\ i:;e tes adm1mstrn 5 mi Je vnamina ADE por 
vía intramuscular, más 5ml de vrtamrna E y selenio, además de mcd:das de manejo para estimular la 
presentación de estro. 

Arca de gestación 

Las hembras son trasladas a esta área una vez concluido el servicio, pci'itenormente entre los días 19 y 
23 se realiza la detección de posibles retornos a estro. 

A las hembras de baja condic1ón corporal se les administra 10 mi de vitamiana ADE por vía 
intramuscular. 

Al día I07 se realiza la desparas11ac1ón externa ( organofosforados ) e interna ( benzimidazolcs ) 
momentos antes de mgresar al área de maternidad. 

Arca de rnatc1n1dad 

Las mstalactoncs es tan preparadas para recepción de las hembras. al día 112 se les administra 100 mg 
de prostaglandmas F2alfa y 24 horas después 10 U.1. de oxitocma ambas por vía intamuscular, con el 
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objetivo de sincronizar el m>tyrn número de panm en el día. 
Al momento del p .. 1.110 ~e la\j y Jcsmfc1..·ta la 1cg1\'in pc11anal y la glándula mamaria. colocación de 
focos en la lcchoncra y el pa~11Jo latcial, la Ct'IOCotC10n de tanmJ.-. cll el pas11ln lateral y lámina de 
cartón en ta lcchoncra se real11a al momento de nacc1 lo!i. lcd1\'ncc.,, al momcmo Jcl pano se recibe al 
lechón se limpia con papel pcnód1'-.:o se hga y Uc!:.mkcta el coid\m umb11lcal. En cac.,o de parto dt!.IO
c1co se recurrt! al M.V.Z. enc.ugaJu. 

El mancJO del lechón al nac1m1cn10 se le adn11111stra11 oralmente 5 mi. de prob1ót1co!:. y 5ml. Je suero 
sanguíneo e rnmed1atamcntc úc!:.pul:s se coloca a mamar calostro. al c.,cgundo día se realiza el descole 
y se 1dent1f1can por medio de muco;cas. La ap\1cac1\·in 1.k hierro. cac.,uac1ón e 1mc1ac16n ¡1l consumo de 
ahmento sólido se rcalt1a al qumto d1a. el dc.<ilcte se 1cahu al d1a 21. 

En esta iiren !le manejan dos sistemas de control para mnnc1ar a hcmh1as con algún problema de pro
ducción láctea. número de lechones mayor a su cap.ic1dad de h!t¡\-'> d1spombles. número de parto y 
cond1c16:-i corporal de la hembra. por Jo que maneja el sistema de nodrizas las cuales deben de ser de 
segundo pano. habc1 destetado de 9 a 10 lechones. 1cner habilidad ma1cma, buena cond1c16n c01poral, 
tener tetas larga"> y delgada.-. y 1eall1ai las donac1onc!. cuatro ho1;.1o; postcnorcs al dcslctc. El otro 
manejo com15tC en la 1cagrnpac1ón de lechones recién nacidos de bajo peso o kchonc'i 1ctrazasos, 
colocandolos con hemb1as de una semana de lactactón como máximo y de !etas delgadas y largas, 
tratando que la camada quede umfonne en pc-">o. tamano y número de acuerdo a las tetas disponibles 
y funcionales. 

Arca de destete 

Las instalac10ncs son preparadas una hora antes de la llegada de los lechones provcmcntes de mater~ 
nidad, mediante el cerrado de cortinas, encendido de calentadores, ac1d1f1cación de agua de bebida 
colocac16n de distractores (pcda1.os de botn. llantas que son colgadas en el centro del corral). 

colocac1ón de tan mas ( las cuales son retiradas a las dos semanas de t!Slanc1a en el área). Los lechones 
son transponados a esta área por medio de carretilla y son agrupados por sexo ( hembras y machos 
castrados y machos solos), tamano y peso, en un mímero de 16 lechones por corral. 

Arca de desarrolJo y engorda 

Se trasladan los animales del área antenor sm modificar el número de ammales por corral dando un 
periodo de adaptación al ah mento de desarrollo, solo en caso de ser necesario se reagrupan para uni· 
formizar corrales. Cinco días antes de la saltda a la venta se reagrupan y se separan las hembras de 
reemplazo. los días de venta son pnncipalmente los Jueves. 



Arca 

Servicios 

Gestación 
Matemmad 

Destete 

Desarrollo 
Engorda 

Arca 

Servicios 

Maternidad 

Destete 

ló 

Cuadro u. Arcas y tiempos de estancia manejados en la ~ranja 

A111ma!.:~ Tiempo de c~t;Jncta 

hcmbrilS de reemplazo 40 días 

hembras des1e1adas 

hcmbra~ rct1a1Jd~<i 

hcm b1 as enferma'> 

machos cnfctmos 

semcntnlcs 
hembra~ gestantes 

hembra!Ci en lactación 

lcchtlnco; 

lechones 

cerdos 
cerdos 

7 días 

21 día .. 
1 crurcrac L("ln 

rccurc1.K1ón 

reemplazo 

!Obdías 
21 día.o; 

21 dia\ 

49 días 

49 días 
5ódías 

Cuadro 7. Programa de vacunación 

Edad o Ernpd lnmuniz;;.ciór. 

Remp. 11daptac1on Fiebre Porcina Clás11.:a 

Remp. adaptación Enf. de AuJC>zk~ 

Remp adaptación Suero sanguíneo 

Sementales y hembras Fiebre Porcina Clásica 

Sementales y hembras Enf. de AuJcsiky 
15 días postparto Fiebre Porcina Clásica 

1 lcmbra destetada Suero Sangufnco 

Recién nacidos Suero Sanguíneo 
45 díns Fiebre Porcina Clá~ica 

peso alcan1ado 100 kg 

7 d1as antes del día 113 
21 o 28 dias de lactancia 

6 a 30 kg 

7 día.!. más rctrazados 

30 a 60 kg. 

60 kg. a peso de venta 

~cv.!1f1caciones 

Expos1c16n a excretas 5 
dias 

Provenientes de hembras 
vieJaS del hato 

Cada 6mcscs 
Cada6mcses 

Provcmcn1es de hembras 
viejas del hato 

Antes de mamar calostro 
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SITllACIOI\; SA ... ITARIA 

Debido a que no se maneja el sistema todo dentro todo fuera no se rcahu una desinfección adecuada 
a las 10Malac1011cs de cada área. por lo cual no se les da el tiempo de descanso necesario antes Je la 
cntradJ Je ll):i •uum.ilc!) " su J.1ca t.:llllCspond1cntc. Debido ha estos~ toman med1da'i para tratar de 
evitar y controlar la p1csc111uc16n pwblcm11s sa111tanos; como son la colocsc16n de 1apctcs samtanos 
a la entrada de cada cd1fic10, particularmente en t•I área dt.: destete se rcahz.a una aspersión de beni.al a 
Ja entrada. 

Los sistemas de Junp1cza en cada área se realizan de 1.1 s1gmeme manera : 

~En el área de scrv1c1os se mane Jan corralc\ de t1cna para los scmcnlalcs por lo cual solo se remueven 
excretas al momento de realizar rn1ac16n o reemplazo de semental ; en los corrales para hembras se 
cuenta con fosa la que se limpia al pasar las hembras a maternidad. 

- El área de gcsrac1ón ~e manc1a el s1slcma de slats con malla trcnnJa y dn.:nJJe subterráneo. 
La limpieza solo se reah7.a cuando se acumula gran cant11...lad de excretas. 

- Las áreas de maternidad y dec;tetc se maneJn el sistema de flush- tank el que .!te actJ\lil por las mananas 
solo una vez al día. 

- Las áreas de desarrollo y engorda t1cncn un sistema de flujo de aguJ contínuo y drenaje de canaleta. 
Todas las excretas resultantes de cualqmcr SÍ!,lcma utilizado son llf:vadas a la bomba de rccupcrac16n 
de sólidos dinnamcnte 

La granja se localiza en una zona donde se ubican un número considerable de granjas porcinas, las 
cuales han presentado serios problemas samtanos ( enfermedades virales, bactennas. parasitarias y 
problcm~ de ÜHJM,:gunJuJ ), lo <.:ual es un factor importante que influye para la prescmación de 
problemas en esta gran;a. 
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INSTALACIONES 

La g1anJa cuenta con la!. ~•gu11:ntes 1nstalacione~: 

. Of1cma. bai'\o para el personal, comedor, bodega de medtcamcntos 

- IJerdcg:i de' Jno., 
- Una caseta de scr.·1c1os 

- llna caseta de gestación 
- Cinco casetas de matenudad 
- Cinco casetas de destete 
- Tres casetas de desarrollo 
- Tres c~L:lJS de engorda 
la distnbuc16n de las instalaciones se puede ob~crvar en el plano l 

y con et siguiente equipo : 

- Tres bombas de lavado a presión 
- Seis carren\las 
- Palas, escobas, cepillos de plástico 
• Comederos. bebederos de rcfacc16n 

Los edificios tiene las s1gu1t:ntt:~ J1r11í.:ns1one5: 
servicios ; 120 m. de largo por 14. 30 m de ancho. Plano 2 
gestación 85 m de largo por 14.30 m de ancho. Plano 3 

maternidad: 20 m de largo por 8 rn de ancho. Plano 3 

destete ; 20 m de largo por 8 m de ancho. Plano 4 
desarrollo: 47 m de largo por 11 rn de ancho. Plano 4 

engorda; 65 m de largo por 11 rn de ancho. Plano 4 

La dismbución de los canales es la siguiente: 

- setvicios~ 8 corrales para hembras (4.5 por 5 m), con piso de cemento. 

36 corrales para sementales ( 4.2 por 2.3 m). con piso de tierra. Plano 2 

- gestación : 504 jaulas ind1v1dualcs ( 1.68 m por 0.68m y 1.3 de altura), con distribución en cuatro l 
lineas de 37 y 15 jaulas por lfnca. Plano 3 

- maternidad: 24 jaulas pandero (2.10 por 0.75 m y 1 m de altura) elevadas con lechonera frontal 
(055 m por l.50 rn y 0.b5) de altura dismbu1das en dos lfneas de 12 jaulas por caseta, 
con piso de malla trenzada y de s\ats metálicos. Plano 3 
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- destete: 24 con ale~ ( 1.5 m por 2.h";° m ) Upo dané'>, 1..·un p1\o de mJIJa ucnzada. con d1\t11bu1c1ón 
en 2 líneas de 12 corralc\ por caseta Plano 4 

·desarrollo. la casct.1 uno tiene )4 corrales ( 4 '7 m plll 2.3 m l 11po Jané5 ":on piso de ccmcmo 
1.i C.l:"ll!lJ. •kl.) l1t.:nc ..t.4 1..:onJ!c~. l 4 7 fll p1)f 2.3 rn J l1pod;111~\ con piso de cemento 

Ja ca.seta tres ucni: .tO con ale~ ( 4 7 m ptl1 2 3 rn l tipo dané'> con piso dt:ccmcn10. 

Plano 4 
-engorda la cac;e1a unl"~ 11cnc >·t nm akc, ( .-1 i m ror 2 -1 111 ) t1r>1) dJn0\ cnn r1~n J~ n:rn,·1110 

la cascia do-. llene .W crnTales ( 4.í' m por ::!.4 01 ) tipo danés con p1~0 de cemento 

la caseta tres tiene 44 corrales ( 4.7 m por 2.4 in ) tipo danés con piso de cemento 

Plano 4 

El espacio vital por animal es de: 

scrv1cio'i ; 8 a 12 hcmhras poi crirral ( 2.ó m:! por hcmhra); !>Cmcntalc5 ( 9.66 m2 por cona! ) 
gestación; 1.75 m2 por hembra 
maternidad; 1.8 m2 por hembra 
destete; de 14 a 16 animales por corral ( 0.28 m2 por animal) 

desarrollo; 14 a 16 animales por corral ( 0.67 m2 por ammal) 
engorda; 14 a 16 animales por corral ( 0.80 m2 por ammal) 

Encontrandose adecuado para el requerimiento de espacio requendo por anima1. 
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Plano l. Distribución de Areas en la Granja 
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Plano 2. Dimensiones de los edlnclos 
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Plano 3. Distribución de Corrales 
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Plano 4. Distribución de Corrales 
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MANEJO DE PERSONAL 

La granja cuenta con el s1guu..:ntc personal; un m.v.z. ~upcrv1sor de producción; un encargado y un 
obrero de sen i-c10 y gestac.:ión· un encargado y un obrero de desarrollo y engorda); un encargado de 
maternidad y cuatro obrero~ de maternidad; un enca1gado y un ohLl:lü de. dcstc:c. tres t.'lin:ros de 
limpicz.a; un obrero de mantcmm1cn10 y un velador. ( Ftg. 2 ) 

Todo e1 personal nene que cumplir con el reglamento interno de granja y del área donde labora. El 
horano de labores de 7 a.m. a 16 p.m con una hora de dc!:icans.o, con un dia de descan!:io. 

El personal cuenta con un programa de mceuvos de acuerdo a lo!:i entenas cstablec1dos. en la granja 
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Figura 2. Organigrama de la Empresa 
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COMERCIALIZACION 

La granja solo vende animales para abasto de carne a los 90 a 100 kg. de peso vivo, los cuales son 
canalizados al mercado de la Ciudad de Méx1co por medio de introductores que recogen el cerdo en 
pfe. de la granja. Las hembrru. y sementales de desecho, así como los cerdos rctrazados son vendidos 
a diferentes compradores de la 1.ona. 

El complejo pccuano no reahzá por cuenta propia la cvaluac16n de sus canales, ya que es informado 
por medio de sus mtroductores. 
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SISTEMA DE CONTROL 

Para el control de la granja se utilizan diferentes tipos de registros los cuales son llevados en co1Tal y 
en la oficina. 
1.- Los registros llevados en el corral ~on los s1gu1cntes ( F1g, 3) : 

• Ta!]eta md1v1dua1 de la hcm},1a 

- TWJeta ind1v1dual del macho y de insemmac16n art1f1cial. 
• TarJCta de ma1em1dad ( mortalidad. donaciones y adopciones de lechones} 
- Tarjeta de destete ( mortalidad, entradas y salidas de animales) 
- Tarjeta de desarrollo y engorda ( mortalidad, entradas y salidas de animales) 
• Para el control de alimento se utilizan solamenle aprox1macioncs { la granja no cuenta con 

báscula). calculandosc en base a la poblac16n existente por á.rca 
2.- Los registros uuhzados en la oficina son los registros de prcxiucc16n. La información obtenida de 
los registros de corral se anota en el registro de producción, postcnonnente estos datos son capturados 
en un programa de cómputo, de donde se obuene d1 ferentes U pos de mfonnes y gráficas. 

3.- El sistema de 1dent1ficación utilizado en la granja es por medio de arete y tatuaje en el hato 
reproductivo y por medio de muescas ( sistema harnpsh1rc ) en los lechones. 

SISTEMA DE EV ALUACION 

Para la evaluación de la granja, se realiza con los infonnes de producción , además de una revisión a 
registros de corral para venftcar su adecuada anotación de mfonnac16n obtenida de los mov1m1cntos 
realizados por día en el área. 

De los informes se analizó el control de la producción, en forma anual, periodo, de la fase reproductiva 
(hembras. sementales ) • fase términal (crianza. desarrollo, engorda), mstalacioncs, flujo de animales, 
as( como el cálculo de lugares. 
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REGISTRO DE FINALJZACION 
CORRAL .... 
LOTE 
H:CllA DE JNGRESO 
No. DE ANIMALES QUE EN'l'RAN .... 
EDAD AL ENTRAR 
PESO AL ENTRAR 
FECHA DE SALIDA . 
No. Of. ANIMAi.ES QtTE !'AlF.N 
No. DI': CERDAS SELECCIONADA!:i . 
Nu. DE CERDOS A RA:iTRO 
EDAD AL SALIR 
PESO .a.L SALIR 
CONSUMO DE AIJMENfO 
MUl-:RTO:i 

r f: e JI A CAUSA 

TRATAMIENTOS 

C:l'AL l'ARA 
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Corral ............... : ............................ . 
lote 
Fecha de Ingreso 

No. de Animales que Entran . 

Edad al Entrar . 

Peso al Entrar . 

No. de Muertos . 

Cunsumo de Alinient~ 
No. ~e Anlnlilles e¡uc Salen · 

Fecha de Salida ' 

MuertOs 

Fecha Cauu 

.•• .!. ................................... . 
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RESULTADOS 

Los resultados de los parámeuos tcproducuvos y de producción obtenidos en lo5 tres primeros pen· 
oJos Je 1992 y en los tres rnmcros de J()'>3 se resumen en los cuadros anexos. 

Cuadro 8 : Flujograma de producción cálculado para 640 v1cnuc!.. tomando parámetros reales de la 
granja ( áreas. número de vientres. ciclo de proJucc16n: 20 semanas. porccnlaJC de reemplazos; ma
chos 50 17c, hcmti1a~ 40-";C. pl)Ll..:~lll"J~" Je mcna!iJ:.i.d l "(- l1. '.? ~. 1. de la fase de enanza a engorda) 
, as( como pa1ámi::tros e liados por Ahcrne ( l ). 8S % J<.: fc1t1\idad, 9 LNV y 97% de sobrcv1vcnc1a. 
Del cual se in1c10 para tener una base Je nnáhs1s de los s1gu1cntcs cuad10'>. 

Cuadro 9: En c~tc cuadro se analizó la información de los tres pnmcros penados de 1992 y 1993. 
companmdolo con su presupuesto, 1cmcndo una vanación en el númc10 de vientres de 61.5 y 0.6 
menos hembras en esos tnmc!>t1 cs. 
En cuanto respecta al número de repct1c1oncs se observa una alta rcpeub1hdad en todos los pcnodoo;. y 
por lo tanto. el parámetro de fe111\tdad nosc alcanz.6 y aunque el número de panos st se alcanzá debu:!o 
al alto número de serv1c1os que se dan. 
As( como también se observa un número menor de lechones nacidos vivos. siendo de 18 lechones más 
al comparar 1992 con 1993, ex1st1endo 58 Jechoncs de va.nación. 
En 1992 se observa plllJ estos tres penados una aha monalidad en cJestete y desarrollo. la cual en 1993 
disminuye pero todavía se observa arrib:.i de lo presupuestado, lo cual dio un número menor de lecho 
nes en estas áreas 

Cuadro 10: St: ob~t.:n·a la5 hcmt-r:i~ d'.!sl<.:>ladac:. pm número de pa110 en el tercer pemxio de 1993, las 
cuales van de pnmero a dcc1mo parto, lo que cabe resaltar es que al evaluar los parámetros de días de 
destete a pnmcr scrv1c10 y a servicio efectivo las hembras de cuarto a quinto parto son lasque más días 
tardan en estar gestantes. Cabe observar que se presenta un acU.mulado de pcncxlos antcnores en el 
parámetro de días de destete a servicio efectivo. 

Cuadro 11: Muestra que las hembras con diferente porcentaJC de h1bnd1smo. uencn un nivel baJO de_ 
eficiencia producti\'a. 

Cuadro 12: El total de ammalcs mucitos es de 236 en tcxlas las áreas prcscntandosc el 48.3 % dentro 
de la sala de maternidad y cuya principal es por lechones nacidos muertos ( no se explico si nacieron 
muertos, débiles y postenormcntc muncron o sf el parto no fue atendido). En el área de destete la 
principal caus.a fue diarrea ( 21.44 %). en el área de dcsa1ro\lo la principal causa fue anemia ( 37.5 %) 

, en el área de engorda la pnnc1pal causa fue el prolapso rectal (87.5 r:o}. 

Cuadro 13: Muestra que el áiea de servicios y gestación (sobran 56 1.!!>pacios) están acorde a su 
número de espacios requenrJos. sin embargo las áreas de ma1cm11.fad. destete. desarrollo y engorda 
faltan espacios por ocupar. 
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Cuadro 8. Flujograma de producc16n de la granja calculado para la gr&nJa. 

PERIODOS 
PARAMETROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hembras ingresan 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Hembras en granja 128 256 384 512 640 640 640 640 640 640 640 640 640 

Machos ciclo 36 36 36 36 36 36 36 3ó 36 36 36 36 36 

Machos reemp. 50% 3 3 

Hembras reemp. 40% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Servicios 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 

No. parto/ciclo 126 126 126 126 126 126 126 126 

Lcch/ O a 3 semanas 1089 1089 1089 !089 1089 1089 l089 1089 

Destetados/ 3 a 7 semanas 991 991 991 991 991 991 991 

Desarrollo 7 a 14 semanas 967 967 967 967 967 967 

Engorda 14 a 21 semanas 957 957 957 957 957 

Cerdos a rastro 946 946 946 946 
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Cuadro9. Prcsupues10 y valores reales de los pt.:nodos de 1992 a 1993. 

Periodos Periodos 
Parámetros Pre$upucs10 1992 var Presupuesto 1993 var 

2 3 2 3 
No. vicnb"CS 640 587 579 569 • 61.5 640 645 647 626 -0.6 

Total de sev1c1os 119.32 124 239 158 +21 119.32 164 130 133 +56.9 

No. repenc iones 17.88 36 46 49 +25.7 17.88 30 32 21 +9.7 

% fertilidad 88 81.6 59.39 83.6 -13.3 

Relación M/H 1/18 1/18 1/16 1/15 -1.6 1/17 1/18 1/18 1/19 +0.3 

Total partos 101.4 101 101 104 +0.6 101.4 87 102 124 +2.9 

Lech. nac. vivos 983.5 888 888 904 ·90.I 983.5 753.8 892.7 1082 -74 

Lech. nac muen. 30 120 120 98 +82.6 40.5 42 72 81 +24.4 

Momías 10.1 17 17 8 +3.8 10.1 6 14 10 +19.8 

%mortalidad 9 9 10.3 10.3 +0.8 4.3 10.4 -1.4 

Lecho. destetados 894.3 644 749 761 -176 894.~ 866 742 940 .44 

% mort. destete 2.5 8.5 5.1 4.9 +3.6 2.5 3.0 3.9 4.7 +1.5 

C. entran desarrollo 871 682 702 690 -179 854.6 645 648 1040 -76.6 

% mortalidad 1.1 2.4 +0.6 3.02 1.64 0.90 +I 

C. entran finalización 854.6 494 431 386 -417 854.6 545 672 717 -209 

% mortalidad 0.9 0.3 0.8 +0.02 0.3 0.9 0.4 -0.4 

Cerdos a ra$trO 846 822 517 . 400 846 651 574 466 -282 
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Cuadro 10. Relación de las hembras que se se encontraban en el área de servicios en tercer 
penado de 1993. 

Número 

de 
parto 

2 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

TOTALES 

l-lcmbras Promedio 

servidas de destete 

lcr servicio 

32 9.02 

18 14.80 

11 7.80 

6.80 

34 

66 

o o 

o o 

84 

* Acumulado de periodos anteriores. 

Hembras 

• 
servicio efecnvo 

o 

27 

53 

6 

4 

4 

58 

Ptomedio• 
de destete 

servicio efectivo 

4.7 

15 

14.9 

5.1 

13 

23 

4 

32 

19 

o 



Cuadro 11. Eficiencia p1 oductiva de las hembras por raza del tercer pe nodo de 1993. 

Raza x pano No. hembras Fertilidad P.11.A L.N.V. L.D. 

50% York 4 28 86.6 2.14 7.6 8.0 

75% York 19 100 2.09 9.0 8.1 

Larok 3 14 85 2.14 7.5 6.3 

50%C. White 4 17 76 2.40 9.0 7.5 

50% Landrace 82.9 2.10 8.6 6.6 

TOTALES 80 8.3 7.3 
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Cuadro 12. Causas de monaltdad por áreas en el tercer penodo de 1993 

Arca Causa Nlímero de ammales Porcentaje % en base a 100 animales 
Maternidad nacidos muertos 86 48.3 27.l 

mortinatos 80 44.9 25.2 
mom1f1cados 6 3.3 18.9 
desechos 3 1.6 0.94 
bajo peso 3 1.6 0.94 
TOTALES 178 100 100 

Destete diarrea 9 21.4 8.9 
desnutnc1ón 19.6 8.2 
hidropencardto 4.7 1.9 
corazón de mora 4 9.5 3.9 
actinobacillus 4 9.5 3.9 
broncooeumonia 4 9.5 3.9 
otros 11 21 10.9 
TOTALES 42 100 100 

Desarrollo neumoma 25 2.0 
S.H.l. 2 25 2.0 
anemia 3 37.5 3.0 
Otro• 12.5 1.0 
TOTALES 100 100 

Engorda diarrea 12.5 1.0 
Actínobacillus 12.5 1.0 
prolapso rectal 6 87.5 7.0 
TOTALES 100 100 
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Cuadro 13. Calculo de t:spac10'.'i p1esupucsrado y real. 

Arca Capacidad Presupuesto Ocupación Vanac16n 
de anmalcs cspac10/com1lcs cspac10/corralcs espac1o/corratcs 

Servicios 

machos 37 / 37 36/ 36 1/0 

hembra~ 8 64 /8 64/8 0/0 

Gestación 448/ 448 504/504 +56/ +56• 

Ma1enudad 128/ 128 120/ 120 ·81 -8 .. 

Destete 16 2016/ 126 1920/ 120 -96/ -6 

Desarrollo 16 2016/ 126 1888/118 -128 /- 8 

Engorda 16 2016 / 126 1952/122 ·64 / -4 

•sobran (56) 
•• faltan (8) 
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DISCUSION Y RECOMENDACIONES 

Las medidas adicionales al inanc10 de la bimeguridad de la granja son las siguientes: 

1.- Instalar un embarcadero con la fmahdad de no pem11ur el paso de las Jaulall de embarque al mtcnor 
de ta granja y además se reduce el tiempo de embarque. lo que también reduce el esues de los 
animales. 

2.· Prohibir la entrada a vehículos de compradores de cerdos y colocar un cerco.que divida la zona de 
dcsc¡uga de alimento (externa a la granja) de las tolvas de rcccpc16n (internas a la granja) 

3.- Implantar el el sistema todo dentro - tOOo fuera { mediano plazo ); dar el ncmpo de descanso 
adecuado a las mstalac1oncs; raspado profundo y lavado con agua y Jabón de las instalaciones y 
equipo. 

4.- Hacer rotación de desinfectantes, los que se deben elcglf de acuerdo n lns germéne~ qut: se quieran 
destruir. Es importante que se tenga buen conocim1cnto de las combinac1ones de desinfectantes que 
nos pueden potenciahzar o supnm1r su efecto gcrm1c1da. asf como el ucmpo minimo de exposición 
de las instalao1ones a estos desinfectantes ( 3, 4 . 5 ). 

En relación al rnanc10 general de la gran}l se recomienda: 

l.~ Louficar el hato parn. Ull 1111 • .ju1 control de 1:1 rrOOucclón. lo que se puede hacer por grupos. far 
mandase estos con las hembras que sean ~~1vidas en la semana. Por ejemplo. la granja da servicio 
a 26 hembras por semana, estas hemb1as ~t: 1Jenuf1carfan como el grupo Al, las de la siguiente 
semana como el grupo B 1 hasta completar el U 1 ( no se uuhzarian las últimas letras del abecedario 
por que se pueden prestar a confusión). postenonncnte se seguma con el A2 y así sucesivamente. 

Todos los lechones nacidos de las hembtas del grupo Al pasarian a formar el grupo de cerdos Al. 
heredando todos los parámetros de producción del grupo(% de fcrt1hdad, LNV. LNM. LD) y aJ\a 
diendosele los propios ( % mortalidad por área, consumos de alimento por área, número de cerdos 
finalizados y/o vendidos, conversión alimenticia total (ple de cria +engorda)). Organizando de esta 
manera la gran1a se pueden obtener de una manera más rápida el estado productivo de cualquier 
grupo o de la granja en su conjunto, además esto permite realizar inventarios con mayor rapidez y 
frecuencia. 

2.- lnstalar un báscula (cap. mínima de 3 ton.) para el pesaje de animales en grupo. así como adquirir 
un vehículo equipado con Jaula, para realizarlo de una manera más rapida. Esta báscula podóa 
sc1vir también para pesar alimento y as! calcular mejor Ja conversión alimenticia. 

3.- Cambiar e1 horano de monta3 o inseminación art1f1cial. de preferenc111 antes de servirles alimento 
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a las cerdas por la ma11ana y en la tarde realrzarlo de p1cfcrcnc1a lo más tarde pos1\ilc. 

4 .• Ya que hay un mayor porccnlaJc de hembras de cero a segundo parto, se dchc dar un manejo 
especffico de estas. poniendo mayor cnfás1s en la de1ccc1ón de estro. así como obtener el ucmpo 
promedio de ovulación de estas hembras dcspucs de la apanc1ón de los signos de estro. 

5.· Desechar el mayor nümc10 posible de cerdas de 7 a 10 panos ya que se obc,crvó que un alto 
porcentaje 1.k· c'>t~ hcmhra."io son pocn pn)..juctivoc. lm:luycndD un mayor número de pnmen.zas se 
pcxirían presentar presentar algunos pcnodos de baJa producc16n. pero si se realiza de una manera 
racional y estableciendo 111.le1.:uadamentc los cntcnos de sclccc16n, el rccmplaLO cerdas viejas por 
primenzas puede rendir ftulos a mediano y largo plaz.o. 

6.- En área de maternidad explicar Je mancrn sene tila el cntcno para !->clccc1onar hembras nodnzas y 
emparejar camadas ( 16 ). 

En relación al programa gcn~llco se recomienda: 

1.- Fijar el objetivo a mejorar en la granja. realizando lo!'. s1gu1cntcs puntos: 

a) realizar evaluac16n de machos por raza, con to que se determina !:.U efíc1enc1a a mejorar ciertas 
caracterfsucas de mterés a la gran Ja. A las hembras hfbndas absorberla~ hacia razas puras mediante 
la mcx1if1cación del sistema de cruzamiento. para tener hembras de razas puras para el píe de cría, 
a las hembras en el sistema determinarles su eficiencia rcproducttva desechando a la 1mproducuvas 
y viejas ( 1 ). 

b) evaluar la uulizac16n de la l.A. chminando su combinación con monta natural, con lo que se ob 
tcndrian datos reales de ambas. pudiendo tom.u la Jc1..:i!:iióu Je d1min.:u- <i.lf;uílJ de las dos o detcr 
minar una adecuada combmac1ón. 

En el aspecto nuu1cional se recomienda lo siguiente: 

1.- La granja cuenta con planta de alimentos propia, lo que pcnmtc un tntcrcomumcactón con el 
nutriológo. Se deben comparar gananc1a'l dianas de peso. con rcspccto a las esperadas por la dieta 
consumida, en las d1fcren1cs etapas producuvas de la grnnJa. fa10!i.CI"\111a Je apo10 p.ira realizar 
las dictas de acuerdo a las necesidades nutriuvas de las diferentes etapas, con un enfoque 
ecónomico. En la granja se debe determinar las necesidades nutnt1vas de cada etapa productiva de 
la granja, lo cual es válido. para una empresa que cuenta con planta de alimentos propia ( 3, 10} 

2.-El preiniciador no tiene mucha aceptación por parte del lechón. deb1dó quizá, a que se incluye 
hidrohzado de pescado en esta dicta; aunque este rrNu1.:w C!l de buena calidad nutnt1va, transmite 
olor y sabor al altmcnto, lo que reduce su consumo y aumenta el dcspc1d1c10, por lo que se debería 

de reali7.ar un análisis de costo hcnef1c10 para la cxcluc1ón de este producto en el prc1111c1ador. 
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ESH 
SALIR 

TESIS 
üE U 

En los Sistemas de manCJO de alimcntac16n se rccom1cnda lo s1gu1cntc· 

NI nrnt: 
gmuor,,,~ 

l.- Las hembras y sementales de \Crv1cto y ¡,!C<.,tac1ó11. dl'.hcn Je rcc1h1r su ración diana de ahmcnto 
en una sola ocw.1ón y supnnm el estímulo de la c:ampana, con cst.:1 medida se 1cducma a una sola 
vez al día la tensión. Si se reduce el t1cmp1.) dd servido de alimento. uullzando mayor equipo 

( 2 carretillas) y personal para este fin, los resultados scnan más evidentes ( 10, 12 ). 

2.- Vc11f1car la func1onalid:.id del corrn:Jcrn de cuho tipo hol.indc'>. ( 11 l. 

3.- Esumular al lechón a consumir alimento sólzdn proporc1onandosclo mayor númc10 de veces 

4.- Establecer con el M.\'.Z. supc1-v1\or su ganancia duma de peso consumo Je alimento y convcrs16n 
ahmcntícia para obtener parámt'llO\ 1calc<> ( l. 7. 10) 

5.· El maneJO de temperaturas y .,·enulac1ón no ha sido cmcndido por el personal por lo que se debe 
dar una cxphcación má5 adecuada. Los factores ambientales cs1an repercutiendo en la producción 
( hipoagalactta, nerviosismo, mayor númc10 de aplastados) 

En el aspecto de medicina prevcnuva se recomienda: 

l.· Realizar un estudio en Ja<;, enfermedades pre\. alcntcs en la zona, nesgas de míccc16n, y posibilidad 
de realizar 1ñmumnc1oncs. 

2.· Realizar evaluaciones de lotes para tllulos de las vacunas que se aplican en la granja ( 5 ). 

En el aspecto de ms1alac1ones : 

l.· Reahzar un estudio de costo de los diferentes malcnalcs de la zona, para como cama en las le 
chonerus y adaptar a los lechones a utilizar la lcchoncra ( 10). 

2.· Realizar un anáhs1s de costo bcncfic10 para el cambio de piso en la marcmidad (12). 

3.· Obsrevar la pos1b1hdad de poner piso de cemento en cmrales para sementales. 

En los sistemas de control se 1ccom1cnda: 

I .~ El personal de cada área debe anotar todos los datos en que se piden en el registro. 

2.- Realizar análisis de reg1s1ros de co1Tal para detectar posibles fallas. 



En el manCJO de pc1sonal ~e 1ccmn1cnda 

l.- Mayor comurncac16n del supcr\'l'tor can sus 1rabaJad1..,1es. a!".í como hacerles senm 1o importantes 
que son en la cadena de producción. 

En la comc1c1ah1.ac1ón se 1ccam1cnd.i lo s1gu1cn1c 

l.- Buscat otros t.:.inalcs de co111i.:1c1ahzJc16n. 

2_· Rca!iz.ar evalu3c16n de canales en el ra.stro. 

3.- Tomar la opción de dar un uso alterno al excremento ( 7, 13 ). 
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