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RESl.J!l,?;N 

S,\.l\CHEZ DIAZ RAll.IRO EU3TORGIO. Evaluaci6n integral de 
una granja porcina de ciclo completo en Sta. Ana Pacueco, 
Guanajuato: IV Seminario de Titul~ción en el área deCerdos 
(Bajo la supervisión del MVZ Roberto Martínez Gamba). 

Se evaluó una granja porcina de ciclo completo con una 

población de 470 vientres, ubicada en Pénjamo, Guanajuato. 

Se determinó el tipo de barreras físicas con que cuenta; -

su programa genético; en cada área se observó su sistema -

de alimentación, manejo y medicina preventiva, situación -

sanitaria, tipo de capacidad de las instalacioneG, también 

se realizó una inspección clínica en todas las áreas para

detenninar los problemas de salud. Para evaluar su produc

ción se analizaron los registros y reportes q~e se maneja~ 

encontrandose que tienen 86.33 de fertilidad, obteniendose 

mayor número de parto y de lechones nacidos vivos, sin em

bargo, el ~y promedio de momias por camada fue m~yor al -

presupuesto. Se observa un deGequilibrio dentro de la es-

tructura del hato, donde las hembras de O - 2 partos repr~ 

sentan el 54.2 % y l~s hembras de 3º y 4º parto que son 

más productivas, solo son el 38.4 % Uel total de los vien

tres. 

El problema más serio es la mortalidad (4.3 %) en el -

área de engorda relacionado con problemas de traumatismos

y sintomatologÍa nerviosa. Los resultados obtenidos se re-

l•:tcionnn con las condiciones de lf.\ granja. Se h:?vcen recanE!l 

daciones para aumentar la producción .. 
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IN·rHODUJOION 

México es un pnÍs consumidor de cerdo por excelenci:...-...

En ln Última década se ha cerrado la brecha con su más fue.!: 

te competidor: el pollo. la pérdida de poder adquisitivo,

la mala publicidad y la proliferación de cadenas de resta~ 

rantes con especi.:.lidades a base de pollo han hecho que 

para este año practica.mente se iguale el consumo. (.2) 

Dentro del m·:.i.rco carencial de proteína animal que pad!, 

ce nueGtro naís, merece cspeci~l atención la producción 

porcina.(14). La carne de cerdo es un excelente almacen de 

proteína, minerc>.les traza y grasa. En la mayoría de los 

paÍ~es el cerdo forma parte de muchos platillos por lo que 

su consumo es un hábito difícil de sustituir.(14). 

En nuestro invent~rio nacional porcino en 1983, Jalis

co fue el estado con el mayor número de cabezas, seguido -

por el entado de ?i~ichoacán y Guanajuato en la septima posi, 

ción, lo que h.1.ce ele la región del bajío una zona de gran

importancia en la porcicultura.(14) 

La re~ión del bajío está integrada~por los e~tados de 

Guanajuato, Niichoacán y Jalisco, éstoR tres estados juntos 

ostentan el 25.5 ~del hato nacional con una producción de 

carne de 41 % del total.(14) 

El siRtema de nroducción predominante es el semi tecni

ficado, loR cerdos son mantenidos con alimento bal2nceado, 

pero la fonnul~ción es muchas veces ineficaz. Los indices

de conversión no son tan eficientes como en lt:. lJOrcicul tu

ra tecnificada y la comercialización pennite una import~n

te participación de los intermediarios, que obtienen los -
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mayores márgenes de beneficio.(l) 

La industria porcina inicia un proceso de transforma-

ción debido a la crisis económica actual. Lasfluctuacionee 

económicas que ·ha te11ido nuestra porcicultura nos obliga a 

ser más cuida.doses al planear la producción, no en forma -

aislada, sino de manera integral, para mantener un control 

y análisis matemático que asegure una buena marcha de la -

explotación, lograndose ésto cuando se utiliza la tecnolo

gÍa a la vanguardia de la industria, como es el uso de pr2 

gamas de comput~.cién que nos ¡:roporcionan Wla infonnación

rápida y precisa.(9) 

La granja que ~e evalúa en este trabajo, en la actual.! 

dad.es de tipo comercial con 470 vientres, que pas6 de eer

engordadora a ciclo completo y que redujo su población ha

ce cuatro años en un 60 ~. Porma parte de una empresa int~ 

grada hacia atrás y hacia adelante, cuenta con planta de -

alimento, comercializadora de granos, laboratorios de pro-

duetos fa:nnaceuticos y biológicos, de inseminación artifi

cial y de diagnóstico animal, varias granjas comerciales,

rastro, empacadora y comercializadoi-a de productos cárnioos. 

Loe objetivos del presente trabajo son: 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos duran 
te 1os estudios a nivel licenciatura y el seminario= 
de titulación. 

Hacer la evaluación integral de una granja porcina -
comercial de ciclo completo y emitir las recpmenda-
ciones que correspondan. 
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LOCALIZAOION DE LA GRANJA 

La granja se encuentra ubicada en la comunidad de Sta. 

Ana Pacueco, municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato, a 

2.5 Km., del centro de La Piedad de Cabadas, Michoacán. Sta. 

Ana se encuentra a una altura de 1675 m., sobre el nivel -

del mar, en las coordenadas geográficas 102°02•00 11 de lon

gitud Oeste y 20º21'00" Latitud Norte. El clima es templa

do con lluvias en verano, con una precipitación pluVial de 

700 mm., cúbicos y temperaturas que oscilan entre 3 y 38.5"0. 
La granja se encuentra a l Km., del Río Lerma que divide a 

loe Estados de Guanajuato y Michoacán (l:?). 



VIAS DE COMU~IC<.CION Y POBLACIONES ALEDANAS 

La granja se encuentra comunicada a la carretera Ira

puato-Guadalajara por un camino empedrado de aproximadameB 

te de 800 m., de longitud. Sta. Ana limita al norte con el 

resto del municiuio de Pénjamo, Guanajuato, al sur con la 

Piedad de Cabadas, que a su vez colinda al norte con Jali!!, 

co y Guanajuato y con algunos municipios de Michoacán como 

Humaran al este, Zinaparo y Ecuandureo al sui· y al oeete -

con Yurécuaro (l.2'. 
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MEDIDAS DE AISLAMIEN'rC 

La granja cu~nta con una barda perimetral incomplp,ta -

que a su vez la separa de otra granja vecina que utiliza -

la misma barda; en algunos tramos, la separación entre és

ta y las instalaciones de la granja es variable ya que en 

algunos tramos la barda forma parte de J.oa edificios como -

es el caso de cinco casetas de engorda, las bodegas de 

alimento y la enfermería entre otros. 

Se cuenta con una entrada para cada una de las dos bo

degas de alimento y/o salida de animales para el abasto, -

además de una tercera entrada para el personal y visitas.

No se cuenta con vados sanitarios en ninguno de los tres -

accesos a la granja. 

Las granjas porcinas más cercanas se encuentran, una.a 

un lado y la otra a 800 m. 

El acceso de pájaros y roedores a los edificios de la 

granja, solo se puede evitar en las lnstalacione s de inici!!:, 

ción, engorda, destete y maternidad ya que son cionstrucc12 

nea cerradas, pero en las otras áreas como las bodegas de 

alimento es incontrolable. 

Para el personal se tienen baños de entrada y cambio -

de ropa de trabajo como son overoles y botas. 

La granja tiene dos emb·;;.rcaderos, uno m6vil en la sec

ción de finalización y el otro fijo en el ~rea de servic:io. 

Las fosas se encuentran fuera de la granja y son tres-

1agunas de fermentación, que por sedimentaci6n van pasando 

de una a otra hasta vertir el agua sin m~:.teria.l orgánico -

al río. 
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SI3T.:MA DE CON1'ROL Y EVALUAOION 

Para llevar el control y la evaluación de la granja, se 

manejan registros de corral y de oficina tales comos 

Registros de corral& 

Registro individual de la hembra 

Control de la alimentación de la cerda lactante 

Control de la sala de maternidad 

Control de ha:nbraa en confinamiento 

Control de cerdas destetadas 

Control de caseta de destete 

Control de caseta de engorda 

Control de caseta de enc&rrilamiento 

Control de producción de de atete y engorda 

Registros de oficina: 

Control de donaciones y nodrims 

Control de de atete 

Registros de partos 

Regigtro de lechones muertos en lactancia 

Cada semana la infamación de los registros de oficina 

se captnran en computadora que los :Procesa a través de un 

programa (PIG CHAl>lP) obteniendose--registros peri6dicoa cano 

el de control de producci6n y el reporte de fertilidad 

entre otros. 

Los parámetros de peso individual de los animales no -

se evaluan en la granja, ya que no se pesan los cerdos al 

nacer ni en las diferentes etápas; solamente se hace un -

pe~aje en grupo a los animales finalizados cuando se tras

ladan al rastro 
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La infol"I!l.ación de la fase ter·,linal todavía no se ha i!!, 

traducido al programa de cómputo, por lo tanto no se cuen

ta con reportes sistematizados de estas áreas, solamente -

se tienen los registros de las ca~etas anotados en una li

breta como son el uso de medicamentos, hembras repetidoras, 

etc. 
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PROGRAMA GENETICO 

La población en la granja en el ano de 1988, era de -

1,100 hembras con tipo racial desconocido; a partir de en

tonces se estableci6 un programa de mejoramiento genético 

econ6mico y productivo, por lo tanto se decidi6 iniciar -

con las mismas cerdas con que contaba la granja e imple-

mentar la inseminación artificial con semen diluido de m~ 

chas de ra~as puras adquirido en los Estados Unidos, esp~ 

cialmente en los Estados de Minnessota, Iowa y Missouri. 

Se selecciondron las mejore3 hembras en base a su fe

notipo y datos de producción como: lechones Il'..lCidos vivos 

(L.N.V.), lechones destetados, etc., de tal forma que se 

redujo la poblaci6n al 60 % y a estas cerdas se le 119.lllÓ

lechonas desconocidas (LD), posterionnente se les cruzó -

con m~chos Yorkshire para homogenizar genéticamente a la 

nueva generación del hato reproductor con características 

mRtern..~s. A éstas nuevas cerdas se lee llam6 he~bras York 

50 (YORK 50 '% LD 50 '%), el uso de la raza York Re limit6 a 

dos anos hasta que las cerdas York 50 completaron su segtl!!, 

do parto y así Re inició la segunda.fase del programq ge

nético con las mejores hembras del hato. 

El cual coneiete en la introducci6n de características 

de ruRticidad a través de machos de raza Ha~pshires este

cruzamiento produce hasta la fecha una hembra 50 '% Ham, -

25 '% York y 25 '% LD y se denomina hembra Ham 50, 

En la actualidad se está seleccionando a las mejorea

cerdas Ham 50 que completaron su segundo parto para que

sean cruzadas proximamente con macho de raza Cheeter White 
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buscando reafirmar las características reproductivas de la 

J.inen. m.•.terna. 

Para llevar a cabo este programa se está trabajando cm 

un porcentaje de reemplazo de 60 % anual, para que a loe -

dos años de cambiarse la raza del semental se pueda contar 

con un buen m.únero de cerdas de reemplazo de más de dos -

partos y poder cambiar de raza nuevamente. 

El programa incluye la utilización de la inseminaci6n

artificial en un casi 100 %. El semen para todos los serv.!, 

cioe proviene del laboratorio de inseminaci6n artificial -

de la propia empresa. 

El tipo de cruzamientos utilizados en la granja es p~ 

cipalmente el te:nninal y el rotativo, manejandose depend:ie!! 

do de la genética de la cerda y el número de parto que le 

corresponda. 
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SISTE!l'Jl. DE ALIMENTACION 

La granj9. pertenece al grupo industrial ºDeltaº, que 

cuent'1 con su propia planta de alimentos b<llanceados., en la 

que ~e el~bor~n las distintas raciones que van a utilizar -

en la.s diferenteG et·J.p:i~. Se ocupa sorgo como fuente princi, 

pal de energía y lo obtienen de sus propios cultivos y de -

los de ln región, además de la producci6n de los estados del. 

norte del país, principalmente de Tamaulipas, así como de -

importación; como fuente ñe proteína se usa la pasta de so

ya y se limita al máximo la utilización de las harinas de

carne y pescado para evitar la contaminación. Todas las ra

cione~ incluyen premezclas vit:.utÍnicas y mineráles. 

En la granja se tienen dos bodegas para guardar los ali 

mentas; en la bodega uno se almacena alimento predestete 1 

y prede~tete 2, los cuales llegan encostalados, a diferen-

cia de los de gestación, lactante y finalizador que llega a 

la bodega a granel, por lo tanto los carrlinones tienen que -

entrar en la granj~ y a la bodega para poder descargarlos.

En la bodeg~ dos, se almacenan y encostalan alimento de de

sarrollo, iniciador y finalizador que lle~ en camiones de 

voltee directamente de la pl~nta de alimento. 

Los trabajadore~ distribuyen el alimento en 1as difereE 

tes áreas a través de carretillas, y lo depositan en loe -

comederos con medidas preestablecidas de acuerdo al sistema 

de alimentaci6n ~ue se maneja en la granja. 

En la inspecoi6n que se llevó a cabo se detectó que en

el almacén no se estiban sobre tarimas los costales de ali-

mento. 
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blaternidad 

Cuando l~s hembras pasan a esta área se les cambia el 

tipo de alimento, suministrandoles 2 Kg., de lactante en 

los dos primeros días y 1 Kg., diario en los dos días si

gl.lientes. El día del p~rto se suspende la alimentaci6n¡ -

posteriormente en el primer día postparto se reinicia en 

bB.se a 1 Kg., para el segundo día post parto 1 ". ración di~ 

ria qe aumenta a 2.5 Kg., y de aquí en adelante se le a-

grega 1/2 Kg., más cada día ha~ta alcanzar los 6.5 Kg., -

de alimento lactante por día, distribuyendo~e de 2 a 3 -

veces la raci6n que les corresponde. 

El comedero p~ra las cerdas lactantes es de tipo tal va 

con boca cuadrada y fondo redondeado; cada paridera cuen

ta con un bebedero de chup6n a 20 cm., del piso y can una 

inclinación de 900. 

A los lechones de les empieza a ofrecer alimento a 

los 10 días en cantidades mínimas en las tarimas de las -

jaulas solo para que lo prueben, para los 21 días de edad 

el alimento que se les suministra en las tarimas y en los 

comederos es el predestete 1, en 1a cantid~d que 1a cama

da consuma diariamente; cada paridera cuenta con un come

dero para los lechones con 3 bocas de 12 cm., de ancho y 

se encuentra colocado a un coAtado de la cerda. 

Destete 

En esta área se recibe a los lechones destetados con 

alimento predestete l racionado, dando en promedio de 

150 gr., al d{a para cada cerdo, dividiendo estos gramos

de 5 a 6 veces al día, p~ra el cuarto día postdestetc y -
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hasta el octavo se aumenta a 400 gr., diarios de1 mismo 

alimento dividido en dos raciones; existe un comedero tol

va para cada corral de 4 bocas de 15 cm., cada una y un b!_ 

bedero de chupón a 30 cm,, de altura y con 30º de inclina

ci6n. 

Encarrilamiento 

En la primera semana de estancia se les continúa dando 

el rr.ismo alimento de de~tete. Para la segunda semana se les 

cambia al de iniciaci&n que es el alimento que ~e suminis

tra durante el reeto de las semana~ de encarrilamiento; 

Hay un comedero tipo tolva con 4 bocas en forma de U de 

18 X 22 cm., y un bebedero de chupón por corral en el área 

sucia a 40 cm., del piso y con 30° de inclinación. Aquí la 

alimentaci6n es a libre acceso y se llenan las tolvas cada 

tercer día. 

Engorda· 

Durante las 2 primeras semanas consumen alimento de -

iniciaci6n, posteriormente y hasta el mercado.solo finali

zador. En esta área se observó gran desperdicio de alimen

to; siendo los comederos de tipo tolva en número de dos 

por corral, cada uno tiene 3 ó 4 bocas en forma de U de -

18 X 22 cm., y de 25 X 23 cm., respectivamente. Cada corral. 

cuenta con un bebedero de chupcSn en el área sucia a 48 cm., 

del piso y con inclinación de 30°, en esta área la alimen

tación es de libre acceso y los comederos se llena~ cada -

tercer día. 

Reemplazos 

A las hembras seleccionadas que pasan a esta secci6n,-
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se l.es continúa dando alimento finalizador a 1ibre acceso

ª través de un comedero tipo tal.va de 14 bocas; en el área 

sucia de los corrales hay un bebedero de chupón a 45.cm.,

del piso. 

Area de servicios 

A todos los animales de esta área se les yroporcionan

d8 2 a 2. 5 Kg., de alimento de ger~tación una vez al día en 

comederos de canaleta de cemento en el piso. Los sementa--

1.es cuentan con un bebedero individual de chupón a 58 cm., 

del piso y con 450 de inclinación mientras que en los co-

rrale s de las hembras destetadas, de reemplazos y retrasa

das, hay 2 bebederos de chupón a 45 cm., del piso y con --

450 de inclinación. 

Area de Gestación 

Las cerdas de esta área reciben diariamente de 2 a 2.5 

Xg., de alimento de gestación, el comedero es de embudo 

con un tapón de una pelota de esponja que por medio de una 

palanca se vacia a la canaleta que después le si"rve de be

bedero. 
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Se reaneja el sistema todo adentro-todo afuera; cada s~ 

ma.11a ingrer.-an al l"Írea en promedio de 19 a 20 cerda.e, pero 

solo a dieciséis Be dejan lactar por que ce ajustan las -

C'5.IDadas, además de que las salas solo cuentan con dieciséis 

jaul.as JX'Tidero. 

Del total de Jas hembras JFridae, se seleccionan a las -

dieciséis mejore~ de acuerdo a su estado fÍs!co y antece-

dentes productivo~ y a estas cerdas se leR distribuye el -

total de los lechones nacidos en un promedio de diez, for

mando camadas lo más parejas posible, a las cerdas jovenes 

se les agrupan los lechones más pe~ueños. 

Dos días antes de la fecha probable del p~rto se les -

aplica a las cerdas por la mañana 2 ml., de Prosolvín (pro~ 

taglandina) intramuscular para esperar el parto a las vein 

ticuatro horas después, mientas se preparan los foco8 y 

tarimas p:lra los lechones. 

El parto no '3e atiende solo ee vigil.:i., no se intervie

ne pnra limpii:r al lechón, ni pura Cortar y desinfectar el 

ombligo, solo en caso de aplastamiento y distocias. 

Después de tenninado el parto se descola a todos los -

lechones y se realiza la primera selección e identificaci&i 

en caso de las hembras hijas de cerdas York 50 y macho 

Ham. 
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PROGRAMA DE i;:mI'.JINi. PR:,vs::.·IVA DE L,,;c;¡ot:E·; EN MATERNIDAD 

DIA PRODUCTC DOSIS VIA 

1 Supremnne {suero hiperimune) 3 ml. ORAL 
1 En,::renycyn {antibiótico) 10~ L.A. I .~!. 
3 Hierro 2 ml. I.l>l. 
3 Vitamina E 2 ml. I.M. 
7 11ycopln.sma 2 ml. I.rr.. 
1 Castración 
7 Respifend 3 D 2 ml. I.M; 

21 Mycoplasma M H 2 ml. I.M. 
21 Respifend 3 D 2 ml. I.M. 
28 Ivomec 
28 Respifend H p 2 ml. I.M. 

PROGRALI.\ DE MSDICINA PREVEl\TIVA DE :JERDAS EN MATERNIDAD 

DIA PRODUCTO DOSIS VIA 

7 Sowv::ic (Parvo., Erisipela, Lepto.) 4 ml. I.?t~. 

28 Certivong 2 ml. I.M. 
28 Vitamina A.D.E, 6 ml. I.M. 
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Destete 

Se maneja tam~i6n todo adentro-todo afuera; cuando loa 

lechones se destetan, son transportados en carretillas in

troduciendO$e a los corrales por camadas que son de diez -

lechones, en los primeros quince días se pone una tarima -

junto al comedero para que sirva de cama y comedero, a los 

lechones se les recibe con alimento de predestete 1 con

antibi6tico. 

PROGRA!oiA DE MEDICINA PREVE!;TIVA DE LECHONC'.l EN DESTETE 

DIA 

42 
42 
56 

PRODUCTO 

Certivong 
Vitamina E 
Respifend H P 

DOSIS 

2 ml. 
2 ml. 
2 ml. 

VIA 

I.~I. 

I.'M. 
I.'M. 

Cabe mencionar que ln temperatura en los destetes se -

controla durante las primeras cuatro semanas con un cale-

factor de ambiénte regul~do por un termostáto ~ue se ajus

ta a la semana l, 2, 3 y 4 con 90°P, 65°P, BOºP y 75op 
respectivamente. 

Cuando cumplen su permanencia en esta área se traslacb.n 

a encarrilamiento en una camioneta (dos corrales ala vez). 

Encarrilamiento 

En estas instalaciones se reciben a los cerdos que sa

len del destete cada semana; esta área consta de tres na

ves y cada una de ellas se llena con tres nestetes en dos 
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sema.nas 1 el desalojo de cada na.ve se lleva a cabo cada qui!! 

se días, pasundo a loa cerdos en grupo a lu engordo con -

una semana de diferencia; hay variaci6n del sistema ~oda -

adentro-todo afuera, cuando no es posible meter al corral

( promedio cuatro cerdos por corral), entonces se reagrupan 

en algunos corrales animales de diferentes camadas. 
Engorda 

A los animales de 2 co,·ralea de encarrilamiento se les 

mete a un corral de engorda, manejandose también en esta -

secci6n el sistema todo adentro-todo afuera. 

A los 180 dl'.as de edad se seleccionan a quince hembras 

de las mejores (hijas de Hemp) y se trasladan cada quince -

días al área de adaptación. 

Area de adaptaci6n 

A las cerdas seleccionadaa con un peso de 100 Kg., se

les trasporta y se reagrupan en esta áre~. 
Pa~a estimular la presentación del celo se les pone en 

contRcto con un semental, dos veoes por ~emana dUrante 

quince minutos, pero no se registra la ~reaentación del 

celo. 

PROGRA!l:A DE MEDICINA PREVENTIVA EN i!EltiBRAS DE ADAPTACION 

DIA PRODL:CTO DOSIS VIA 

180 Emioina L/A 6 ml. I.M. 
188 Certivong 2 ml. I.M. 
202 Parvolepto 2 ml. I.1'1. 
202 Erisipela 2 ml. I.111. 
216 Parvolepto 2 ml. I.M. 
216 Erisipela 2 ml. I.M. 
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al término de le vacunación se hace una tercera selección, 

pasando~e un promedio de siete cerdas con un peso aproxim~ 

do de 140 Kg., al área de servicio. 

Area de servicio 

Por semana se tiene un presupuesto para veintiún servi 

cios que principalmente debe de ocuparse con las cerdas 

destetadas, las hembras de reemplazo (de 6 a 7 por semana) 

y las cerdas retrasadas en caso de que hagan falta, Sol""!! 

te en los días lunes, martes y miércoles y algunas veces -

los jueves se lleva a cabo este servicio. Casi al 100 ~ se 

utiliza la inseminación artificial, aplicandose el 30 % 
con semen de Hamp. 

Ln detección de calores en todas las cerdas del área -

se realiza de lunes a miércoles, durante quince minutos 

cada vez por la mafiana y por la tarde,·Cuando se detecta -

el calor las hmbrae ee trasladan a las jaulas de gestación 

para aplicarse su primera inseminación a las doce horas y 

déapues la segunda y tercera con diferencia de doce horas

entre una y otra; en las hembras primerizas se les puede -

dar la primera inseminación con monta natural. 

Se destetan diecisés cerdas cada Viernes, si a la sena

na siguiente no son servidas ee traa1adan a1 corral de re

trasadas (junto con las cerdas que sobraron de la materni

dad), pudiendo estar hasta un mes en este corral, y ai no 

son servidas en este período se desechan. 

A loa sementales nuevos se les dá el.o mismo manejo que

a las hembras de reemplazo en ia etapa de adaptación. Si -

tiene un tiempo en el área de servicio se le hace el ~ 
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te manejo cada seis meses (en enero y julio). 

Vacunaci6n contra FPC y bafio (desparacitaci6n externai 

A los tres o cuatro días despues se desparacitan·con -
Ivermectinas. 

A los ocho días de la vacunación se inmuniza contra -
Parvovirus-Leptospirosis y además Erisipela. 

Para detectar los celos en las hembras en servicio y -

posibles repeticiones en geataci6n se utilizan a loe semen 

tales de la granja¡ para estimular a los reemplazos en adal?. 

tación y a las cerdas durante la inseminación artificial y 

ocasionalmente para monta natural en las primeras inaemin~ 

cienes de la~ hembras primerizas. 

Area de gestción 

Se traslada a las cerdas que entraron en celo a esta -

área aproXimadamente veintiún anímales por lotes semana.les 

Siendo aquí donde se les insemina las tres veces. Entre 

los diecinueve y veintitres días posteriores a la primera

inseminación se pesa al semental mafiana y tarde para dete~ 

tar posibles repetidoras y servirlas. Jlurante los ciento -

nueve días que en promedio pei-manecen las cerdas en esta -

sección se les dá el siguiente manejo. 

PROGRA!dA DE VACUNACION DE HEMBRAS GESTANTES 

DIA PRODUCTOS DOSIS VIA 

45 Erisipela I.M. 
78 Vigantol I.M. 
80 Excremento más E-Coli ORAL 
81 Excremento mlÍs E-Coli C!!AL 
82 Excre~ento más E-Coli ORAL 
100 Ivomec más Vitamina E s.c. 
109 Se bafia y se traslada 

a la maternidad 
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SITU~OION SANITARIA POR AREAS 

En la granja se manej~ un siatemd todo adentro-todo 

afuera en l~s áreas de maternidad, destete, encarrilamien

to y engorda, lo que permite lavar, desinfectar, reparar y 

dejar descansar un -par de días las instal!\ciones antes de 

que se metan a los nuevos animales, realizandose el lavado 

con una bomba de agua a presión y se desinfecta con Ambie• 

trol. 

Maternidad 

Al inspeccionar la maternidad se observaron a dos ca

madas con diarrea y también muertos por aplastamiento. 

En esta sección la mortalidad de los lechones se pre

senta por aplastamiento, por flacos, por Neumonía y por 

o'tras causas. 

Destete 

En Cata área, la situación sanitaria es buena al no 

presentar humedad ya que solamente se lavan los -pasillos -

dos veces ~ar semana, siendo nula la mortalidad. 

Encarrilamiento 

Se encontr6 que los animales pr'esentan las siguientes

enfermedades en esta área1 

Problemas respiratorios. 

Problemas nerviosos. 

Hernia umbilical. 

Ojo azul. 

Engorda 

En esta secci6n las enfermedades son las siguientes1 



Problemas nerviosos. 

Problemas respir.\torios 

Hernias. 

Prol.apao anal.. 

22 
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~:,;.NEJO DE PERSvl:AL 

En la granja l'borar trece perr.onas de lunee a domingo, 

descarú~ando un dominr:o C'l.da dos semanas. Tienen hornrlos 

escalonados de'Pendiendo de las Etreas de trabajo, la hora -

de entrada de la mayorín óel ~er~onal es a l~s 7 de la ma

fiana, siendo su hora de cor.dda a la.s 13:00 hrs., retornan

do a sus labore!' a las 15:00 hrs., y su salida es a las 

17:00 hrs. 

Se otorg~n estímulos económicos en l~s diferentes áreas 

como en m:;ternidad si baj!l la morta.lidad, en destete si la 

mortalidad es ~oca o nula, en servicio y ge~tación si hay

aumento de fertilidad, en mantenimiento le dan propinas par 

el buen servicio y trabajos esf)eciales y al vels.dor Re le -

proporciona vivienda. 

GESTACIO 

GERENTE 
DE 

PRODUCCION 

ENCARGADO 

M.v.z. SECRETARIA 

ENCARRII.A-1 ¡,iANTE!i]. 

~~g~A MIENTO 
VELADOR 
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CARACTi;RI3UJ;.S Y OAPACID.;D DE LAS IN ;T:.LACIOliE3 
CC>!P»RA!;JX)L;<S •JüN L;, EXPLOTACION E.U 3TENTE 

Se cuenta con siete edificios de form"'. rect!:lngular pa

ra. el área de m iterni·'lad y destete, sus paredes son de bl.cdc. 

y cuatro ventanas laterales, el techo es de dos aguas y de 

concreto, 1'1s n :.ves e~tán dividicif:l.s a lo i.~rgo por una pa

red coloca.da a l:.:i. :ni t:id p~ra .3ep·:>.rar la sección de matern!, 

dad y 1a ~acción de de~tete. 

Maternidad 

La m'3.terr.idad cuent ~. cor: siete sal.;is y C:?.da ur..a tiene

dieciséis jaulas de tubo ''.ue miden 2. 75 X 1. 50 m., cada 

una y se encuentrA.n elevadas en hilera contínua, sus lími

tes son de lámina galvanizada, no tienen cant.;l pero si cue!! 

tan con fuente de calor y una tarima a lo largo de la jau

la, no existen lechoneras. 

Los .pasillos para los lechonas tienen 30 cm., de cada

lado de ln jaula, los parideros miden 2 m., de largo por -

85 cm., en la parte posterior y 55 cm., en l~ parte ante-

rior, la primera barra se encuentr~ a 23 cm., del piso. 

También se tiene pasillos de alimen~"l.ción y de manejo que

miden 95 cm., cada uno; hay un1 fo~a ane·::ula a todo lo la.E 

go y ancho de la hilera, tRmbién poseen extractores de 

nire para eliminar los gases. 

De3tete 

Son si et~ s:.l~s i~er. Licas a lo.a de 1.1 maternid::i.d, cada 

una contiene dieciséis corrales eievados a 20 cm., del pi

so, énte es de mzy~ trenzada¡ cada corr1l mide 1.50 m., de 

ancho por 2.30 m., de largo y sus paredes son de lámina 
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galvanizada que sirven de limitante. 

Considerando lo anterior se comprueba que los corrales 

tienen cap·1cidad para colocar 9 lechones que ocupan un es

pacio de 0.383 m2., ya que cada corral proporciona 3.45.,2., 

de superficie; cada sala tiene un pasillo de aliment~ci6n

y otro de mene jo que mide-. 90 cm., de ancho; cada uno tiene 

un calefactor que abienta y expulsa el calor a lri.rga dis

tancia, encendiendo y apagando gracias a un termostáto que 

se encuentra a la ~itad de la sala a 60 cm., arriba de loe 

lechones; la fosa ane.?,'!da es igual a la que se encuentra -

en la m~ternidad. 

Se tiene diez edificios cerrados con cortinas regula-

bles de plástico a todo lo largo en ambos lados y a una -

altura de 3 m., estas naves son de la miama dimención, 

tres para encarrilamiento y siete para engorda; los techos 

son de la'.min~ &"-lvanizada y de dos aguas con una altura de 

4.20 m., al falso plafón de unicel y de 7.20 m., al caba-

llete. Estas n~ves cuentan con CU'ltro hileras de corralee

de 2.80 X 3 m., y con dos pasillos de 1.40 m., uno para 

alimentación, otro p~-~ra manejo, y p8.ra la eliMin3.ción de -

las excretas se tiene Flush Tank en cada hilera, con un -

tan'lue con capacid=-,.d de 7CC l., i:¡ue cuando se V!l.Cia corre

a lo largo de un..'\ fosa de 18 cm., de profundidad y un de-

clive dil l 'f,. 

Encnrrila:r.i~ntc 

Tienen 40 corrales ~or edificio, en cada unidad meten

ocho cerdos, ocupando cad!'l anim::il un esp,Lcio de 1.05 m2. ,

ya que la ca~~cidad de cada corral es de 8.4 m2. La mitad-
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del· ~iso ea de cemento rugoso con W1 declive del 5 % (área 

limpia), la. otra r:iit:id es fte malla tren:7.ada. 

En¡prda 

Al igui\l 1ue en encarrilamiento esta n:ive tiene 40 co

rrAle s ~or edificic,cada corral posee cap~cidnd de 8.4m2., 

p~ra consider~r ocho cerdos que ocupan 1.05 m2, cada uno -

La '!li ta.d del piso (área sucia) es de malla trenzada, y la 

otra mitad (área limpia) es de ce~ento rugoso con el 5 % -
de declive. 

Los otros dos edi~icios tienen corrales con el 30 % -
del área sucia ya que no tienen piso de malla trenzada 

pues lo :::¡ue tienen es una canaleta que mide 90 cm., de an

cho y 18 cm., de profundido.d con el l % de declive, común

para toda 1'3. hilera¡ el área limpia es de cemento rugoso 

con el 5 % de declive y el Flush Tank es más chico. 

Area de adaptación 

Consiste de once corraleE que 1.üden 12 X 6.40 m., con

siderando que se introducen quince hembras por corral y 

ocupan un e9p3.cio de 5.12 m2., pt.'.ra cada animal; los techos 

s~n de teja y de una sola agua que ofrecen :in 70 % de som

bra; el material del piso e3 de cemento rugoso con 5 % de 

pendiente¡ de estas once corrale~ ~olo se utilizan seis. 

Area de servicio 

Cuenta con zan~ de sementales, corral para destetados, 

retrasada.fl y reemplazos. 

La zona de sementales está seuarada de los corrale~ de 

las cerdas y están tech~doe con teja, tiene un número de -

nueve sementalera de tubo, con piso de cemcnt~ con un espa-
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cio de 9.9 m2., para cada semental. 

Son de forma rectangul~r los corrales de l~s hembras;

con el 50J' de sombra gracias a un techo de te ja de una so

la agua; el piso ea de cemento muy agrietado con pendiente 

de 5 % • 
• Corral de 16 cerdas destetadas con espacio de 8.125m2/ce~ 
da • 

• Corral de 16 cerdas retrasadas con espacio de 8.125m2/ce~ 
da • 

• Corral de 15 cerdas de ree~plazo con esp~cio de 8.66m2/""! 
da. 

Area de gestación 

Cuenta con dos edificios rectangul.1.res abiertos; con -

techo de lámina galvanizada de dos aguas, con una altura -

de 1.58 m., de largo 2).65 m., y de ancho 16.15 m., y la -

otra solo var!a en lo largo que es de 49 m. 

La gestación se maneja en confinamiento a.través de 

jaulas individuales en linea, con piso de cemento rugoso -

con una pendiente de 5 %; cada edificio cuenta con cinco -

hileras de jaulas en posición cabeza con cabeza a excepciái 

de una; los pasillos de alimentaci6h y de servicio miden -

1.10 m., y 98 cm., respectivamente. 

Uno de los edificios (el mas pequeño) tiene una capaoi 

dad de 165 jaulas y el otro para 335; las jaulas son tubu

lares y miden 2 m., de largo por 66 cm. 1 de ancho y l m. 1 -

de alto para dar un volumen de 1.32 m2. 
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.-I;,,LISI'> DE REGI ,TR05 Y PHODUCCIO!I 

Con auxilio de los reportes que se elaboran medi·tnte -

un programa de cómputo se realizó el análisis de los regi~ 

troe de le. granja, además de revisar los registros de co

rral del área de encarrila~iento y engorda. 

De los reportes del progr--.;:.IIJ.a se anulizÓ el control. de 

la produccion de loa ÚJ.timos trece meses, que presentan -

valore~ por mes. Estos parámetros se compara~on con el pr~ 

supuesto establecido para egta granja. 

También del mismo progrema se llevó a efecto el análi

sis del. re!'orte de la producción por el número de partos -

de las hembras durante ee:os trece meses, eval.ue.ndose los -

parámetros del porcentaje de mortalidud en lactancia o pr~ 

destete, del procentaje de fertilidad, porcentaje de manías 

por camada, porcentaje de lechones nacidos muertos por ca

mada, promedio de li:chones nacidos vivos por camada y el -

inventario total de lae cerdas para detenninrl.r le. importan 

cia que puede tener e~· número de p::~rtos de las cerdas den

tro de la producción füi la granja y aní poder hricer las r_!! 

comendacione s pertinent1~ s. 

Se revisaron también loe registros de corral del área

de destete de un afio, enc.1rrilamiento y engorda, siendo el 

parámetro evaluado la mo:""talidad por área, no precisando

se la causa de la mortalié.ad. 

Es important.e señal:·r que no se evaluó la fase terminal 

de la granja, debido a que no se llevan los registros nec~ 

sarios, como el precisar el consumo de alimento o los peros 

individunles de los animales, ;e:- J.o que es imposible cal-



cular directe.mente 102 parámetro~: ganancia dinria de peso, 

convtrción alimenticia y eficiencia alimenticia. 
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SISTE!tA DE COl:ERCIALI ZACION 

Los cerdos producidos en esta granja, son llevados al

rastro de la misnm empresa cuando tienen de iBo a 200 días 

de edad, con peso de 95 a 110 Kg., variando de acuerdo a -

las necesidades de la empacadora y de la demanda del mere!!:, 

do, ya que la misma empresa se encarga de 1a distribución

de loe productos a los diferentes estados que le compran. 



3J. 

RESULTADOS 

En el reporte de la producción se obaerv6 un aumento -

en el. número de partos aJ.canzando el. 8 % respecto aJ._pre"!! 

puesto, también se vió que aumentó J.s fertilid~d un poco -

siendo del J..5 %; sin emb~rgo se incrementó el porcentaje

~ promedio de momificación por camada, llegando a valores

del. J..4 % y 0.06 % respectivam•nte, dañando al presupuesto 

ya que alcanzó el 84 %. 
De acuerdo al inventario por número de p~irto, se dete,t 

minó que el hato reproductor de la er~ja es muy joven 

puesto que cuenta con 1un 54.2 % de hembras de segundo par

to o menos, mientras que las cerdas de tercero y sexto PªI 

to significan el 38. 4 %. EJ. primer grup:> de hembras se com

portaron de acuerdo a los registros con una menor fertili

dad que el promedio del. hato, presentando valores del 79,9 

'/, o menos, pero comp~.randolo con la. fertilidad de los otros 

grupos l i. diferenci'3. en ·~orcentaje e~ mayor. En el caso de 

J.echones nacidos vivos (L.N.V.) por camada, J.as de primer

parto presentei.ron el promedio más bajo .. 8.2, en contraste -

estas mismas cerdas obtuvieron el mayor po~centaje de iH:.ha_ 

nea nacidos muertos (L,N.M,) por camada 6,5. Les cerdas 

primerizasp:iesentaron segÚn los registros al grupo que al

canzó el mayor porcentaje de momias por camada (.2) y en -

cuanto ~ la mortalidad en lactancia las primerizas estuVi~ 

ron arriba del. presupuesto con ¡8.2 %, solo atrás de J.o.s -

cerfü~s de tercer parto que pre sentaron una mortalidad del

J.4. 3%. 
Al calificar el estado físico de la hembras reproduct2 
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ras y de reemplazo se reporta que 'staP. Últimas tuvieron -

en promedio 2.~o, y la mayoría presentaron un estado físi

co del 2.5 al 3.0, las cerdas gestantes próximas al parto, 

obtuvieron valores promedio de 2.70, la mayoría tenía cali 

ficación de 3 o menos, mientas que las cerdas al destete -

alcanzaron un promedio de 2.5. 

A la inspección clínica se observ6 que algunas cerdas

pre sentan problemas de agalactia pero generalmente estas -

marranas al momento del ajuste de camadas son bajadas a la 

m"ternidad. 

En destete los problemas de diarrea se presentan en ln 

segunda semana po~tdestete y son de tipo mecánico general

mente. La mortalidad es mínima y se debe principalmente a 

cerdos débiles que vienen flacos de la m:iternid..-~d. 

En el área de engorda las bajas se deben a cerdos gol

peados ~ con sintomatologÍa nerviosa, e incluso algunos 

·cerdos sin haberse pre sentando sintomatología previa amane
cer¡ muertos. 

De entre todos los animales de esta área se observaron 

a no más de 2 cerdos con inmovilidad del tren posterior, -

también a 8 animales con opacidad unilateral de la córnea

sin manifestaciones de enfermedad. 

De acuerdo al número de partos por mes faltan slBia es

pacios o jaulas paridero en maternidad y Beis espacios o -

corralet3s en de~tete considerando una camada parida por -

corraleta. 

Se calcul'o la superficie de los corrales y jaulas de -

todas las áreas y se determin6 el espacio en metros cuadI'!!:, 
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dos que ~e les brinda a los cerdos (es~acio vital) de 

acuerdo al promedio de anim':ilea ti.ue se manejan en cada seE_ 

ción y se comparó con los eGpacios o superficies recottend~ 

das (6) y se observa que todas las instalacionen, así como 

se ma.nejnn proporcionan más s\1perficie de la rec.:"menduda,

sobre todo loe corrales de las naves de encarrilamiento y 

de servicio. 
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DISCUSION 

Para evaluar una granja porcina es de vi tal. importan::ia 

real.izar un anál.ieis l.o más amplio poeibe de l.os registros 

y de preferencia que abarque,·un afio de producción. Bn éste 

caso la evaluaci6n abarca trece meses. 

Al. analizar l.os registros fue claro el. aumento en l.a -

fertil.idad, a parte de que se elevaron l.os pardmetroe del 

total de lechones nacidos vivos (L,N.V.) y desde l.uego el 

número de parto, como en este caso ~e está usando la inse

minación artificial dentro del programa reproductivo y se 

tiene una poblaci6n muy joven se tendría que esperar una -

baja fertilidad a parto, por lo que éstos resultados pue-

den ser indicativos de que se ésta haciendo un buen manejo 

de la inseminación artificial. en sus diferentes etapas co

mo sons selecci6n de animales, evaluación y preparn.ción 

del semen, detecci6n de los celos, in~eminaci6n y manejo -

de la cerda gestante en general. Hay que mencionar que se 

cuenta con un laboratorio de inseminaci6n artificial en la 

misma granja, que el programa genético va a tener cinco 

e.f'l.os de trabajo y además se cuenta con una basta experien

cia en la inseminaci6n artificial. 

Las enfermedades reproductivas del cerdo como el Parv~ 

virus, Leptoapirosis y Ojo azul son enzooticas en esa r.e-

giÓn y se presentan brotes cuando disminuye la inmunidad ~ 

de los animales del hato por alguna razón. 

El aumento del porcentaje y promedio de momias por ca

mada puede estar muy relacionado con la presencia de Cjo -

azul y Parvovirus en la granja. El hecho de que en ésta se 
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vacune en el área de adaptación contra Parvovin.is y Lepto~ 

pira, indica que quizás no se alcanzaron a inmuni .... .ar a las 

cerdas o que el problema sea de Ojo azul en éste caso. 

Otro aspecto que puede relacionarse con el a1J.1D.ento del po_! 

centaje y promadio de momi~s por camada en la granja, es -

la estructúra del h~to reproductor, ya que las hembras jó
venes de do$ par1os o menos representan el 54. 2 '1' de la po-

bl~ción, sobre todo las de primer parto tuvierón altos po~ 

centaj~s de momi~s por camada, eeguramente porque no alean 

zan una inmunidad Óptima todavía. 

En una granja de ciclo completo lo mejor es contar con 

un 40 ~ de cerdas de tercero y cuarto parto que son las 

más productivas y un porcentaje menor de cerdas jóvenes 

que son las menos productivas y con ello coinciden los re

sultados del análisis de J.a productividad. Por el número -

de p::.rtos hay más fertilidad, más lecaones nn.cidos vivos 

(L.N. v.) y mayor porcentaje de mortalidad en l.,cte.ncia. 

Lo anterior no sucede en la granja, debido a ·que el 

programa genético que se lleva requiere-de un 60 ~ de reem 

p1a.zos anuales. La única opción es llermr tm.manejo más cu,! 

dadoso de las cerdas de reemplazo en la adaptaci6n y de 

1as cerdas primerizas en la maternidad, ya que de ésto de~ 

pende la eficiencia en los p~rámetros productivos de las -

hembras. 

El problema detect~do en la inspección fue que los p~~ 

tos no son '3.tendidos, sum !do a la ausencia de cuidado esp~ 

cie.l en los cu ... ~tro primeros días desnués del nacimiento, -

que es cu~·.ndo se p::·ezenta el mayor porcentaje de mortali--
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dad de toda la. lactación y que consiste en cerdos ap1aeta

dos. Otro aspecto que ~uede influir en la mortalidad es la 

falta de lechoneras puesto que los lechones están cerca de 

la madre y sobre la tarima que tiene a un lado de ella, e~ 

poniendo a los lechones a ser aplastados. Para ést~ área -

se recomienda que los p::i.rtos se vigilen y se tenga especial 

atención en los cuatro días postparto. 

En el destete se detectaron diarreas de tipo fiaiol6~ 

co, relacionadas con el ca~bio de alimento, que no hay que 

descuidar para no tener cvmpli0acion~s, en éPte caso se r~ 

comienda realizar un cambio gradual del alimento. 
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ccr;c1usr..:::NE5 
La granja que se evalu6 e!=: de explot::.clón tecnific.a.da., 

y en t~nninos ~ener~les está funcionando bién, es eficien

te en la reproducción, pero en la fao:e ter::inal tiene una.

mortalidad elava·1a oue repercute económicamente dentro de

la producción, también influye la estructur~ del hato que

est~ detennin~da por el programa 3enético que se lleva. La 

producci6n e~ta limitada por la zona de La Piedad de Caba

das, debido a la existencia de enfennedades principalmente 

como: Ojo azul, Parvoviru~, leptospirosis, Pleuroneumonía

por Actinobacillua J?!europneumoniae, Neumonía enzootica,

etc., que implica mnntener un sistema de control pennanen

te de las enfermedades ~ue result3 costoso y no muy efecti 

vo. 
Muchas condiciones de 18. granja no se pueden cambiar -

a corto o medi~no plazo. Para hacer más_eficiente la pro-

ducci6n se debe insistir en donde se tiene influencia di--

recta como: instal3.cione:; en mHternidad, sistemas de mane

jo para disninuir al mínimo el estres, atender loe partos, 

tener especL'!l c'.lidado a lc1s cerdas de .. reemplazo y de se-

gundo p:?.rto o menos, ta;.1bién hay q_ue tener· un mwror cuida

do en la in~u~izaci6n de los animales. 
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PARAú\E'.l!RO S PRE>UPUESTO 
POR l'iES 

No. total de serv. 84 
'f. serv. en rep. 5 
DD ... ler. serv. 7 
f. c. serv. 7 dfas 85 
No. partos 72 
Edad prom. c. p. 3 
Total L.N.V. 684 
X LNT/camada 10 
X LNV/c;;.mada 9.5 
X LNM/camada O. 5 
f. LNM/camada 5 
X Momias/camada O.l 
% Momias/camada l 
% ~'ertilidad 85 
LD/cerda parida 8.36 
Cam/cerda serv./allo 2.29 
Cam/cerda/año l.99 
No. cam.. destetadas 64 
Total de cerd.de~te. 601.92 
LD/camada ~.4 
% mor!· en l~ct9.Ilcia 12 
Edad X al destete 36 
Inventurio final cerd.470 
Edad X de cerdas 2. 4 

ACU!liULAOO 
EN 13 M.::SES 

89.76 
4.61 
8.94 

80.56 
77.84 

3.36 
726.53 

9.96 
9,33 
o.48 
4.93 
0.04 
l.24 

86.33 
7.75 
2.12 
2.04 

69.84 
622.30 

8.89 
14.73 
35.36· 

442.ll 
2.44 

DIF.ACUM. 
•JON PRESl'P. 

+ 5.76 
.39 

+ l.94 
4.44 

+ 5.84 
+ .36 
+ 42.53 
+ 0.04 

0.17 
0.02 

- 0.07 
0.06 

+ 0.24 
+ l.33 

0.61 
0.17 

+ 0.05 
+ 5.84 
+ 20.38 
- 0.51 
+ 2.73 
- 0.64 
- 27.89 
+ 0.04 
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CROQUIS DE LA GR.\1'JA 

1. Entradas 
2. Bodega de a1ime~ 

to 1 
3. Bodega de a1ime~ 

to 2 
4. Maternidad y de~ 

tete 
5. 
6. 
1. 
a. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

®.14. 
15. 
16 • 

17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 

Encarrilamiento 
Engordas 
Area de Servicio 
Area de Gestac!Ón 
Area de Adapta<:lá¡ 
Sementales 
Oficina 
Casa 
Sanitario-traba
jadores 
Farmacia 
Enfermeria 
. Corrales de pru~ 
ba 
Lab. de Diag. a
nimal 
Lab. I.A. 
Sementalera I.A. 
Pozo de agua 
Zona de excretas 
[~~fin de fermen-
Zonas no ocupadas 



180 
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40 
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20 
10 

INVEKThRIO PROMEDIO Y PAR,i.l.i:>TRCS DE 
PRODUCCION POR Ho. DE PaRTO 

REPORTE DE UN AGO 

54.22' 138."í 3·8f 

6 

103 

~ .... 

'° ,..., 

~ 
~ 

~ ,.., <O 
r- ,.; "' 
,.., 

l .... 

o l 2 3-6 7 + No. PARTO 
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PORCEN?AJE DE FERTILIDAD 

l 2 3-67+ No. PARTO 



PORCENTAJE DE LECHONES MUERTOS POR CAMADA 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

l 

l 2 3-6 7+ No. PARTO 



PORCEl<'l'AJE Di:: MORTALIDAD EN LACTANCIA 

20 

18 
J8. 

16 

14 -
l2.6 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

1 2 3-6 7 + No. BARf6 



15 
14 
13 
12 
n 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

INVENTARIO Y PARA!dETROS DE PRODUCCION 
POR No. DE PARTO 
REPORTE DE UN ANO 

i LNV/CAMADA 

g.3 9.8 10 

1 2 3-6 7+ No. PARTO 



PORCENTAJE DE MOMIAS POR CAMADA 

0.3 

0.2 
0.2 

0.1 
O.l. 0,1 

l 2 3-6 7 + No. PARTO 
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