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R E S U M E N 

CAi.DiNO MRRlDA RUllP.N. Evaluación intoqrnl do una granja 
porclna do ciclo completo en la zona del llajlo: IV Seminario 
do tltulaulón en el Area de oordos (bajo la supervisión del 
M.V.Z. Ma.Elena Trujillo Orteqa). 

l.a evaluación se real izó en una granja porcinil de ciclo 

complato que ~ucnta con una poblü~ión de 1600 vientres, 

ubicada en el Ejido Las Liebres. en el Estado do GuanaJuato. 

La evaluación consistió en anal izar las diferentes Breas en 

su sis tema de al imentaclón, manejo~ ntedlcina preventiva, 

qenética. situación sanitaria, tipo y capacidad de las 

instalaciones. se obtuvo información a través del personal 

responsable de la granja y de los encargados de cada área, 

asl como de la inspección flsioa de la qranja y del anAlisis 

de los registros que se manejan, encontrandose un deficiente 

programo sanitario por lo cual la granja est4 expuesta 

constantemente a padecer enfermedades; se observó un pareen-

taje elevado de repetición de calores en hembras de reempla-

zo.. as:i como un mal manejo de los sementaleS.. ya que no se 

lleva un control de montas y el sistema de servicios que se 

realiza puede estar enmascarando animales improductivos; 

ademas.. existe en el Area de maternidad un problema con el 

uso indiscriminado de medicamentos. Al analizar los regis-

tros se detectaron algunas irregularidades y deficiencias de 

la granja quo estdn afectando la productividad de la misma. 

Con base en la integración de los resultados .. se hacen 

alqunas recomendaciones con el fin de mejorar la producción 

de la granja. 
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I N T R o D u a e I o N 

La exigencia constante de la sociedad de conservar y mejorar 

el capital representado por la ganaderia, asl como de aumen

tar su producciOn .. ha intensificado la producción ganadera, 

ndemás de la demanda de los productos da origen animal. 

La intensificación de la producción qanadera requiere un 

conocimiento de los problemas que se presentan en este tipo 

de explotaciones, asi como el estudio de nuevas tCcnicns 

para obtener el producto a un menor costo. 

Ante esta exigencia, la porcicultura juega un papel impar- -

tantc dentro del sector pecuario de Móxico, y conforme a las 

cifras de la S.A.R.H •• al término del primer trimestre de 

1992. el inv~ntario nacional porcino sumaba 16 millones 571 

mil 873 cabezas (l); y los Estados con mayor producción de 

carne de cerdo a marzo de 1992 cran1 aproximadamente: 

Jalisco 

Sonora 

Guanajuato 

Puebla 

MichoacAn 

160,000 Ton. 

110, 000 Ton. 

100,000 Ton. 

· 60, 000 Ton. 

50.000 Ton. 

El inventario nAcional se encuentra repartido por nivel de 

tecnificación de las explotaciones (1). 

Tecnificada 40% 

Semi tecnificada 30% 

1'raspatio 30% 

Debido n las crisis que ha soportado la industria porcina 
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nacional existo en la actual !dad una tr.ndcncla a hacer de la 

porclcultura una actividad aqrolndustrial que permita utili

zar al mAxlmo los recursos disponibles y disminuir los 

costos de producción para fortalecer aün m~s la economla del 

pais. 
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LOOALIZAOION DE LA GRANJA 

La granja se encuentra ubicada en la periferia de Santa Ana 

Pacueco en el Ejido Las Liebres, en las coordenadas - -

-20º21'00" de latitud norte y en los 102002'00" de longitud 

oeste. a una altura de 1675 msnm. Con un clima templado, con 

lluvias en verano; tiene una precipitación pluvial anual de 

700 millmetros c~bicos y temperaturas que oscilan de 3.0 a 

38.5ºC. (5). 

Para llegar aqul. existe sobre la carretera lrapuato-La 

Piedad una desviación a Manuel Doblado y sobre ésta a la 

altura del Km. 7, después del entronque se encuentra un 

camino empedrado COl1IO de 1000 mts. que nos conduce a la 

granja. 
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VIAS DE COMUNICACION V 

POBLACIONES ALEDANAS 

La explotación se encuentra comunicada por las carreteras 

Irapuato-La Piedad-l'lanuel Doblado. 

Las poblaciones mds cercanas a la qranja son Santa Ana 

Pacueco y La Piedad Cavadas; otras poblaciones son al Este 

Numaran. al Sur Zinaparo y Ecuandureo y al Oeste Yurbcuaro 

(5). 

Existen en un radio de 1 km. aproximadamente cuatro granjas 

porcinas y no existe ninguna explotación de otra especie. 
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MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

Desafortunadamente existo on la granja un peligro latente de 

entrada de enfermedades ya que no cuenta con un aislamiento 

adecuado. 

- No exisLe barda porimetral. 

- No existen banas ni vestidores. 

- No existe vado alguno en la entrada de la granja ni en 

ninguna de las ~reas. 

- No hay rostricción de personal entre las diferentes Areas. 

- Existe una nave donde se confinan los animales enfermos y 

dentro de ésta algunos corrales son utilizados como come

dor por los trabajadores. 

- El camino que da acceso a la granja también da acceso a 

otras granjas sin ningUn control de personas, animalc~ o 

vehlculos. 

- La introducciOn de insumos se hace cruzando toda la granja 

- Las excretas son conducidas por cunetas al aire libre, las 

cuales son cruzadas constantemente por los vehlculos 

repartidores de alimento. 

- Los camiones que ~olectan los cnvtos al rastro no son 

sometidos a ning.ln tipo de higiene y forzosamente cruzan 

el drea de maternidad e iniciación. 

- No hay ningan control de roedores ni de pajaros. 

- Existe dentro do la granja una convivencia con otras 

especies; faisanes, caballos, borregos pelibuey, guajolotes, 

patos y perros. 
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SISTEMAS DE CONTROL V 

EVALUACION 

La qranja cuonta con alqunos reqlstros con el fin de llevar 

un conLrol y poder realizar una evaluación de alquna de las 

diferentes 4reas. 

La explotación cuenta con los registros de: 

- Reporte de captura de partos. 

- Control diario de bajas de maternidad. 

- Reqistro de qcstacion. 

- Reporte de salida de cerdos en crianza. 

- Control de bajas en enqorda. 

- Registro de lechones. 

- Calendario de trabajos do los sementales. 

- Control de bajas en iniciación. 

- Reporte de salida de cerdos en crianza. 

- Control diario de bajas en crianza. 

- Reporte de productividad en servicios. 
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CONTROL DIARIO DE BAJAS DE CRIANZAS 
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Control Diario de Bajas de Maternidad 
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PROGRAMA GRNETICO 

El objetivo de la explotación os producir animales para 

abasto. 

En esta granja no hoy un programa qenótico bien definido: 

ol pie do cria cst~ formado por 1800 hembras y por 105 

sementales de las razas Ouroc, Vorkshire, Hampshlre y Larga 

Whito. 

Las hembras de pió de crla se obtienen por autoreemplazo; 

el criterio de selección se realiza con base a caractorts-

ticas fcnotiplcas, como son: letas: númuro. simctrta. 

uniformidad y funcionalidad aparente; vulva bien desarro--

-llada, sin·malformacionos y sin problemas locomotores; 

esta selección se realiza directamente de los corrales de 

enqorda, cuando las hembras alcanzan un peso de 102 kg., 

aproximadnmcntc. 

Los scmcntnlcs so obtienen de grnnjas productoras de pió do 

crta y algunos son de autorccmplazo~ en éstos se evalúa su 

comportamiento sexual (libido y habilidad para realizar la 

monta) y se obtienen del cruzamiP-nto de razas puras. 

No se tiene definido un porcentaje anunl de reemplazo, ni 

de hembras ni de sementales. 
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S IS'l'EMA DE AL. t:Ml•:NTACION 

Los faclores nutricionnles que es preciso tomar en cuenta 

en la dicta del cerdo, son: energla, ominoácidos, minerales 

vitaminas y agua. 

81 agua su proporciona por sepurado, pero os igualmente 

importante. 

ENERGIA.- ~sel combustible que suministra fuerza al orga

nismo. La encrgla en la dicta se encuentra en tres clases 

de nutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Los 

carbohtdratos y grasas funcionan Primordialmente como 

fuentes de energta; las proteinas tienen otras funciones 

importantes, pero también pueden utilizarse como fuentes de 

enerqia cuando están n la disposición o se necesiten. Las 

qrasas son fuentes de cnorgia especiales, porque proporcio

nan más dr.l doble de la cncrqia utilizable por gramo de 

material que los carbohidratos o protelnas. 

Los ingredientes m~s importantes que se utilizan como 

fuentes de cnergia son los cereales: maiz, sorgo y trigo. 

l\MINOACIDOS (Proteinasl.- La proteina está integrada por 

cadenas de amiro~cidos, los cuales tienen una amplia varie

dad de funciones; el cerdo puede sintetizar algunos de 

estos aminoácidos (no esenciales), sin embnrgo. otros no 

los puede sintetizar (esenciales) y éslos deben proporcio

narso en la dietn y deben de estor en cantidad suficicnto. 

Los ingredientes que se incluyen en las dictas de cerdo 

principalmente por su cont.enido de aminoácidos (prote1nns) 

son: pnsta dn soya. harina do carnn y do huesos. harina do 
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pcscüdo y harina l lna ('.l). 

Se cncucntn1 on la región una compnftla diHtribuidora de ma

teria prima para alimentos balanceados y es aqu1 donde la 

granja adquiere su matcrin prima para la elabornción de 

al imanto do cerdo en sus di forentes etapas, yn que cuenta 

con su propia planta de alimentos. 

El alimento ya elaborado os llevado a granel a las diferen

tes naves, donde se almncona en tolvas y silos para distrl

buirse en la siguiente forma: 

AREA DE MATERNIDAD: al entrar la hembra a maternidad se le 

proporciona 2.5 kg. de alimento de lüctación dividido en 

dos comidas; el dia del parto no se le proporciona alimen--

to; el primer dia post-parto, SP. le da kg. rcparLido en 

dos comidtls; a partir del segundo dia se incrementa .5 kq. 

diarios, hasta alcanzar 5.5 kg. repartidos en dos comidas 

(por la manana y por la tarde). 

A los lechones se les empieza a ensenar a c:omer alimento 

sólido a los 8 d1as de edad; el alimento es preiniciador y 

se les cambia di arinmente; el alimento que no es consumido 

por los lechones se le da a la hembra; la cantidad aumenta 

progrusivamcntc dependiendo del consumo. 

ARllA DE SERVICIO V GllSTACION: Después del destete s., les 

proporciona alimento de gestación a libre acceso; hasta que 

se les da servicio; del servicio n los 3!:> dias. se les 

proporcionan ?. kg. repartido en dos comidas; de los 35 a 

tos B'.l d1n0> de qcstnclón 2. 5 kg. en dos comidas; de los 89 

il \os llt\ d\a8 de Qcstac:ión. 8C les proporciona alimento de 
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lnctaclOn. 2 kg. un dos comidas. 

l.a alimentación en osta árcn su ronlizo en forma manual. lo 

quo ocasiona gran stross a las cerdas. 

O 1-: S T E T R : F.n esta flrea se proporciono al imonto de i

niciación u 1 ibrc acceso. en comederos de t.olva. 

ENGORDA : La alimentación es a libre acceso y se ma

ncjiln dos ot.Jpas con difcrenLc al imcntación. 

Crccimtcnto-Dcsnrrollo 

flinalización 

35-65 kg. P.V. 

65-100 Kg. P.V. 

El swninistro do alimento es en comederos de tolva y se 

realiza mecAnicamcntc por medio do transportndores tipo 

sinfln. esta prActica se lleva a cabo los dlas martes y 

viernes de cada semana. 

SE M F. N TA l. ES : Se les proporciona alimento de 

gestación 2 kg. diarios repartidos en dos comidas. 

La presentación del alimento en todas las áreas es en 

harina. 
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COMPOSICION POR TON. DE Ll\S RACIONES UTILIZADAS EN Ll\S 
DIFERENTES AREl\S DE LI\ GRANJA. (KG. l 

l'lat.Prima Pro. lnic. Inlc. Cree.Des. Finalizador Lact. Ges t. 

Saya 160 255 160 135 110 so 
Sorgo 160 330 658 726 563 626 
Suero 100 150 
Triqo har 100 
Ma1:t 100 50 
Kellogs 100 100 
Leche 75 
Malz glut 50 
Avena ojuola 50 30 
Aceite 40 42 50 40 72 48 
Ortofosfato 12 11 '/ 5 13 
Calcio 9 10 6 8 11 \\ Levadura 8 8 11 12 
l\cidificant 5 

3 
Llsina 2.85 2.24 1.86 l. 03 . 76 
Vitaminas 3 3 3 2 3 3 
Ram-E (fres) 2 l. 5 1.5 l. 5 
Fermipan l. 5 1.5 l. 5 l. 5 
Adulcorantc · 1 1 1 l 
Sulf. Cob. .25 .25 .5 35 Posca do 50 40 40 30 
Melaza 30 30 
Sal 3 3 4 4 
Minerales .5 l l 1 1 o 
Furazolidona . 25 .25 . 2 
Sal v. Trig. - 150 150 
Saiv.Ma1z 25 
Colina .7 
Alfalfa 30 
Caol in 10 10 
MetiomJna .09 -
Carbam!K . 6 
OK. Zinc 2 2 2 2 2 
Terramix 1 
Tilan l. 25 
Ad icen 2 



SISTEMA DR MANEJO V 

S .r TlJAC l ON SAN I 'T'AH IA. 

En asta granja el programa de vacunaciones que se lleva es 

para prrvenir las siguientes enfermedades: Colibacilosis, 

Fiobre Porcina Clásica. Aujcsky, Rinitis Atróficn, Parvovi

rus. t.oplospirosi~,GET y una bacLcrina contra Estnfilococos 

Aurcaus. 

AREA DF. MATERNIOAD. 

Se maneja un sistema todo dentro, todo fuera; la limpieza 

de la maternidad se realiza con agua a presión, incluye pn

rcdcs. pisos y Jaulas; los Lechos no son lavados, la desin

fección se realiza con cloro únicamcnto, después se aplica 

una lcch~da de cal, se le da un periodo de descanso de 48 

hrs. La limpiczn diaria de ln sala se realiza lavando con 

chorro de agua los pisos de las jaulas, se barren los 

pasillos, el mnnejo de excretas se re~liza cuando h11y un 

incremento de bstos abajo de las jaulas y se retiran con 

chorro de agua, siendo conducidos por cunetas a una laguna 

donde so separan los sólidos. 

CUIDADOS DE LA HEl'IBRA V VACUNACIONl!:S. 

t.as hembras entran a las salas de matornidad banadas única

mente con aqua, ~ dias antes del parto; el dia del parto so 

aplica bacterina contra Estafilococos Aurcnus, és~a se 

repite u los '/ y 14 dias; después del parto, como rutina, 

se aplican 40 cm. de Furacin via intrauLcrina, durante 2 

dias; también como rutina, cuando <$ expul.sndo el primer 

lechón, se aplican~ cm. de oxitocina; a los 22 dias posL-
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parto, se aplica la vacunn contra Fiebre Porcinn Clásica; 

el desteto se realiza a los 30 dias, junto con ésto se 

realizala vacunación contra Parvovirus~ Leptospirosis y 

Erisipela; también se aplican 3 cm. de Vit. ADE por cerda. 

CUIDADO DE LOS LECHONES V VACUNACIONES. 

Al nacimiento se limpian, se liqa, corta y desinfecta el 

ombligo. A cada lechón nacido se le administra 1 ml. por 

v1a oral de suero hiperinmune, el mismo dla se mosquea y se 

descola; a los 5 dias se le aplica 2 ml. de hierro por v1a 

intramuscular; a los 22 dias se vacuna contra Fiebre Porci

na Clésica; a los B d1as se les proporciona alimento s6li-

do; la castración so realiza a los 10 dias vla escrotal; al 

momento del destete se quedan los lechones 4-5 dias en la 

jaula de mat~rnidad y so les aplica 1 mi. de Tylan 200; a 

los 30 dias se les aplica la vacuna contra AcLinobacilus y 

se desparasita (~mi. ivomec I.M.) 

El pesnje se realiza por camada, nl nacimiento y al destete 

!\REA DE SERVICIO V G!lSTACION. 

Las hembras se meten en corrales en grupos de 10 para de

tectar calores, se da servicio sin evaluar la condición de 

la cerda y se llevan a cabo tres montas cada 17. horas, 

las dos primeras con el mismo semental, la tercera con 

diferente scmcntaL después del servicio se enjaulan; el 

diagnóstico de qestacj6n es por el no retorno al calor, se 

realiza con sementales a los 21 y 89 dtas después del 

servicio. 

VACUNAS. 

- GET y Estaf l lococos Aurcnus, se aplica a los 80 y 95 
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dlas de qcstnci6n 

- Rinitis y Aujesky, se nplicn a los 88 y 105 dlas do 

gestación. 

Ln desparasitación interna se realiza a los 89 d1as de ges

tación con mebcndazole. 

La dcsparasitación externa se realiza despuós de los 35 

dias de gestación; no es un din en concreto, so hace cuando 

hay tiempo, mediante aspersión con bomba. 

A los sementales se les suministra vitaminas ADE cada 3 me

ses; vacunación contra Fiebre Porcina Clésica cada 6 me--

ses; Parvovirosis y Lcptospirosis cada 6 meses; Erisipela 

cada 6 meses; Jasparasitaci6n interna cada 6 meses, despa

rasitación externa no se realiza, aunque existe un proble

ma serlo de s;1rna en algunos sementctles. 

A las hembrils de reemplazo ya seleccionadas se les somete a 

un periodo de adaptación que dura de los 102 kq. a los 118 

kq., en esto periodo so juntan con hembras adultas para 

adquirir inmunidad y se les aplica a los 6 d1ns en el 6rca, 

vacuna contra la Fiebre Porcina Clásica y a los 15 y 23 -

dias en el área la vacuna contra Parvovirus, Leptospira y 

Erisipela' después del periodo de adaptación al segundo ca

lor se le da servicio. 

Durante el periodo de adaptación se identifican por medio 

de un arete. 

Bl manojo de excretas en estas AreRs es manual (pala y -

carretilla), y son depositadas en la laguna para la sepa

ración de excreLns. 
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La limpieza se realiza únicamente con agua y no se practica 

ninqunn desinfección en el área de gestación (jaulas). 

AREA DE DESTETE. 

En asta área se maneja el sistema todo dentro, todo fuera; 

Ja limpieza se efectúa con agua a presión sólo pisos; 

paredes y corrales se desinfectan con cloro y se aplica 

lechada do cal. 

El manejo de excretas es con chorro de agua y conducidas a 

la laguna para la separación de sólidos. 

Se les proporciona a los lechones una solución a base do 

sulfas, vitaminas y elcctrolitos~ como preventivo a proble

mas digestivos. 

En esta área se vacuna contra Fiebre Porcina Clásica a los 

15 dlas de estancia y contra Actinobacilus a los 80 d1as de 

edad. 

AREA DE ENGORDA. 

En esta área se sigue el sistema todo dentro todo fuera y 

de iqual manera se lavan los corrales, se desinfectan con 

cloro y se aplica una lechada de cal. 

En cada corral de esta área, existe una charca de agua para 

refrescar a los animales, la cual se lava y cambia de agua 

dos veces por semana; el manejo de excretas es con chorro 

de agua y so conduce por las cunetas hacia la laguna, para 

el mismo procesamiento. 

En esta ñrca Yil no se realiza ninguna vacunación, únicamen

te se van dando tratamientos a los animales enfermos y los 

que no t.Innen una rápida recuperación son scParados. 
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MANE.JO DE: PEHSONA.I... 

La granja t!t-> propiedad do cuatro hermanos. los cuales estén 

en<.'!arq;1dos de la administración de la explotación. 

C!nda uno mannjn un tiren en formil indopendlonte y es el 

responsable de la misma. 

St:RVICIO V C!lS'l'/ICION 

1'11\TllKNTD/ID 

DllSTl·:TI\ 

FlNALl~CION V PLANTA DE /ILIMENTUS 

Esta sltuacl6n pudiera repercutir a nivel Rdministrativo en 

una desinteqrac16n de la 9ranJn. 
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ORGANIGRAMA DE LA 

EXPLOTACION 

DUERO V 

ADMINISTRACION 

/ISESORIA INTERNA 

1 M.V.Z. 

Cl\PTURISTA SECRETARIAS 

2 

REEl'IPLAZOS MATERNI DESTBTE FINALIZAC PT/l.DE 
ALil'IENTOS 

SERVIC.Y 12 5 6 11 EMPLEADOS 
12 El'!PL. EMPL •. EMPLEAD El'IPLEADOS 



CARACTRHLSTICAS V CAPACTDAD 

DE LAS INSTALACIONES. 

r.1 cerdo es una de lAs especies més sensibles nl clima 

extremoso y il la humcdnd, por eso es importante proporcio-

narlc alojamiento ader.undo para conservar su salud y obto-

ner bueno!:i resu 1 tados con su e ria y explotación. ( 2). 

La lmport..ancin de adaptar instalaciones que satisfagan las 

nucosidodes de los animales y se pucdn mfJjornr la eficien-

cia de Ja mano do obrn. 

Los requerimientos esenciales de las construcciones básicn

mcnte son tres: higiene. funcionalidad y cconomia. (2). 

SERVICIO V GESTACION. 

La explotación cuenta con 1492 jaulas distribuidas en tres 

secciones, dos de ellas miden 40 mts. de ancho por 42 mts. 

dP. larqo. en éstAS hay 16 hileras con 64 jaulas cada Una, 

lo otra sección mide 50 mts. de largo por 24 mts. de nncho, 

en ésta hay 6 hileras con 76 jaulas cada una. En todas 

las secciones los pisos son de cemento. cada hilera cuenta 

con comedero de canaleta continua y en cada jaula existo un 

bebedero de chupón. 

DESTF.TR. 

Existen 15 salas de destete con diferentes dimensiones; B 

naves miden 7.15 mts. de ancho por 17 mts. de largo; 4 

naves més miden 25 mts. de largo por 19 mts. dn nncho; las 

otras 3 naves miden 6 mts. de largo por 4 mls. de ancho. 

Cuenta con 304 corrales de 1. 20 mts. de é1ncho por 3. 50 mls. 
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mts. de largo; 256 corrales de 1.85 mts. do ancho por 3 -

mts. do lan10 y 24 corrales do 1. 20 de ancho por 1. 20 de 

largo, todos son elevados, con piso de alambrón trenzado y 

paredes de malla porcina, cada uno con comederos tlpo tolva 

y 1 bebedero de chupón. 

CRECIMIENTO, DESARROLLO V ENGORDA. 

Cuenta con 10 naves para estas etapas pero con diferentes 

dimensiones. 

En 4 naves existen 10~ corrales de 4 mts. do ancho por 6 

mts. de largo; en las otras naves hay 204 corrales més de 4 

mts. de ancho por 7 mts. de largo. 

En cada nave existe un pasillo central de manejo de 1.5 

mts. do ancho. 

Cada corral cuenta con un comedero tipo tolva y un bebedero 

de chupón; también existe en cada corral una charca de agua 

de 3 mts. de largo por 1 mt. de ancho. 

MATERNIDAD. 

El Arca do maternidad cuenta con 18 salas que miden cada 

una 30 mts. de largo por 9 mts. de ancho. Cada nave cuenta 

con 32 jaulas y las medidas de éstas son 2.14 mts. de largo 

por 1.47 mts. de ancho; el espacio de la hembra es de 55 

cms. en la parte anterior y 9~ cms. en la parte posterior; 

no existen lechoneras; existe una fuente de calor en la 

parte posterior, que son quemadores y es l por cada 2 

jaulas. 

El piso de las jaulas en algunas naves es de alambr6n 

tren~ado y en otras de metal perforado; las paredes son de 
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malla porcina y lémlnn, todas las jaulas son olevadas, 

exlsto un bebodero por Jaula. es de chupón, colocado a una 

altura de 20 cms., el comedero es roctanqular de lémlna. 

Existen comederos para los lechones. son tipo tolva de -

lltmJna. 

Los pasll los de manejo son tres; 1 central y 2 laterales de 

1.55 mts. de ancho cada uno. 

La capacidad total de las IB casetas es para 576 cerdas. 
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DISTRIBUCTON GENERAL 
DE LA GRANJA PORCINA 
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C:::OMERCI.AL1-ZACJ:ON 

Un factor esenciRl en el desarrollo de la porcicultuia en 

México os formar empresas de comercialización. 

Estamos h11blando de la construcción de rastros tipo TIF, y 

obviamente considerar los oLros oslabonc:s como obrador, em

pacadora, carniccrlns, etc. (4). 

Los cerdos finalizados son comercializados a ple de gran

ja al mejor postor los cuales los introducen a ciudades 

como el Distrito Federal, GuadalaJara. Quer6taro, Cela

ya, etc. 
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ClJADJ-(0 Nº l 

PRF.SlJPUESTOS 

N" llcmbras 

Hombras servidas 

Ciclo 

X D.D.P. Servicio 

Dios de qcst~ción 

Olas de lact.ancia 

ToLal 

% Reemplazo Hembras 

Nº Hemb.de Heump. 

ANUAL 

e woo 
5190 

e 21. 28 

G 5 

G 114 

G 30 

e 149 

• 35% 

6'.JO 

% Desecho hembras * 35% 

Nº llemb. dcscch. 630 

% SemP.ntalcs Rcemp. * 50% 

Nº Sementales Rccmpl. 52.5 

% Desecho sementales * 50% 

Nº Sementales desech. 

% Re· petición 

N9 Reputidoras 

NP de Partos 

X Nacidos vivos 

N<? Nacidos vivos 

X Nacidos muertos 

:(' Nacidos mucrr-.os 

e 

52.5 

16% 

G 910 

e 4255 

G 9.2 

C39M6 

e 1. 7 

e 6 

PERIODO 

399 

2.6 

48 

2.6 

48 

3.64% 

4 

3.64% 

4 

18% 

'iO 

327 

9.2 

3011 

l. 7 

6 

SEMANA 

1100 

.67 

4.2 

.67 

4.2 

.96 

.96% 

18% 

17 

82 

752 

9.2 

l. 7 

6 



CUADHO N<-> (CONT J:NUAC-1.0N) 

ANUllL PER!OOO SF.Ml\N/\ 

X Peso al nacer e l. 5 l.!'> l. 5 

Hembras dcstetndils e 4255 327 82 

% Mort. en lactélncia * 10% 10% 10% 

NV muertos 3914 301 75 

Lechones Dtt. 135232 2710 677 

X l.cchones Dtt. e 8.2 8.2 8.2 

X Peso nl Dtt. e ., 7 7 

Olas en crianza G 60 60 60 

% Mort. en crJanza e 5.4 5.4 5.4 

N~ de muertos e 1902 146 36 

Cerdos que salen G33330 2564 641 

X Peso al salir G 37.5 :w.5 37. 5 

DL1s en finalizac. G 90 90 90 

% Mort. en fin. G 'I. 3 7.3 7.3 

NP de: muertos e 2133 \B'/ 47 

Cerdos quo salen G 38'17 2377 594 

G Datos obtenidos de la granja 

* - Datos obtenidos de la bibliografia. 

• Datos calculados en base a los anteriores C*1. 
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ae". ,..1t1. rert.i. ¡,.n. •• i l1IV Ilrl ~ < LM ,.~. L !ltt., t Dtt. Dtt. ••rt. ('J 
e 

llU 386 J24 83.9J 9 84 1.5 e.o 7,2 

FIB 411 141 82.96 9.1 50 1.4 7.2 7.2 

) 
i::: 
:iJ 

MAl\ 421 J42 81:23 9,2 66 1.5 7.1 7.1 o 
ABa 415 348 83,85 324 9.3 JOl) 21 0,6 1.5 8.J 2689 7.7 10,7 z 

.o 
l!AT 409 J52 86,o6 341 9,3 J171 50 1.5 1.5 8,J 28)0 6,9 10.7 

JIJN 400 300 75.49 342 9:2 3146 95 2:9 1.5 A.5 2m 6:3 7.~ 
'.\) 

JUL 420 308 73:33 348 9.5 3)06 63 1.8 1.5 e.1 281R 7:º 14.7 

>ro 443 309 69.75 )52 9,4 )J(Je 59 1.7 1. 5 8,5 2992 6.8 9.5 

'?j 
~ 
Jl 

SIP 426 309 72.5) 300 9.5 2926 J7 1.2 1.5 8.4 2587 6.9 11.5 ~ ~ 

oc:r 523 390 74.56 )<XI 9 m2 57 2.0 1.5 8.) 2556 7.0 7,7 

!IOV 472 353 74.78 309 9.3 2873 28 0.9 1.5 e.o 2472 6.6 1).9 

ll 
; 
il 

lnTC l.1'l 
;) 

:l 
i l1IV - ,.-eil• ie leth•n•• naci•H Ti no, ! ------ F••ii• ie ,..,., 
INV--- le1hene1 na1iiH Tino, X L Dtt - ~i• ie lechenei oeotetaiH. 

::; 
~ 

Ilt! --- le1hene1 naciiH mert.H. L ntt --- le1hene1 ie1tetaie1, · :J 
~ IM--- ,.reentaje ie le1h1nea llll.'rt11, < Mert, - ,.reentaje ie ••rhliid. '_i 
G ----- iat11 11tteniiH ie la ~ranja. -:i 
C ----- iatH laltulaiH en MIO a lH anterlereo (G) • ., 
lflta: Lo 111>.mna w1tre re~re1enta la f•rt.iliiai caloulao .. a oem1ie erectin. ( 

Lo 1elumia •in•• re~1enta el mlaeri ie parlH ie lu healtrao que resultaren wdtiYao al iiu;nH- ;ii 
tila ie ~e1tae1'n ou1tre ••••• atrao. 
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CUADRO N<"' 3 

PORCENTA.Jl': DESBCHOS V 

MES 

ENERO 

l'EBRERO 

l'IAR)(O 

ABRIL 

MAVO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

R~EMPLAZOS DE HEMBRAS 

POR MESES DE 1992. 

R~:F.MPLAZO % Rl-:EMPLAZO D~:SECllOS % 
MENSUAL 

91 5.12 99 

108 6.08 80 

83 4. 67 71 

65 3.65 57 

88 4.9~ 6J 

82 4.61 8B 

63 4.67 65 

63 'l. 67 83 

SEPTIFJ'IBRE 71 3. 99 91 

OCTUIJRK 96 5.43 ·10 

NOVIEMllRE 6'1 4.89 197 

DICIEMBRE 96 5.40 102 

TO TA L 1033 58.13% 9% 

DESRCHOS 
MENSUAi, 

5.57 

4.50 

3.99 

3.20 

4.67 

4.95 

3.65 

4.67 

5.12 

3.94 

6.02 

5.74 

56.01% 

INVENTARIO AL lNICIAR El, ARO 1992: 1776 HEMBRAS. 

INVENTARIO AL l'INAl,IZAR EL /\flO 1992: 1813 HEMBRAS. 
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CUADRO Nº 4 

CAUSAS DEL DESECHO DE HEMBRAS 

B A J A s C 11 U S A ' 
57 Abortos. 5.7 

404 lldu lt.as. 40.5 

19 Anestro. 1.9 

'19 Enfermas. 7.9 

69 Mancas O.·J 

198 No qestante 19.8 

27 Pro lapso 2.7 

51 Repetidoras 5. 1 

72 Otras 'I. '2 

996 T O T A L ioo ... 
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CU/\DRO N"" 5 

EV/\LUACION FASE TERMTNAL 

EN .1992. 

TOTllL DE CERDOS QUE ENTRllN 

TOTAL CERDOS QUF. SALIERON 

B A J AS 

% DE BAJAS 

KILOS CAN/IDOS 

TOTAL Df,; ALIMENTO CONSUMIDO 

DIAS PROMEDIO DE SALIDA 

GANANCIA DIARIA DE PESO 

CONVF.RSION PROMEDIO 

TOTAi, CONSUMO D(o; /\LIM!lNTO 
POR CERDO 

CONSU!'IO DE ALIMENTO DIARIO 
POR CERDO 

CRIANZA 

24095 

22'.llJ 

1782 

7.4 

563620.40 

192 870 

56.06 

.45 

2.12 

5J.46 

.95 

ENGORDA 

16631 

15737. 

8'J9 

5.41 

073 823,71 

3 301 760 

96 

.71 

3.08 

209.88 

2.19 
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CUADRO Nº 6 

CALCULO DE ESPACIOS 

AISA , ... s TO T A A CA 

ei..5 2 16íl ~() 

SF.1\V. •• .. T.. e• 

eJ,.5 16 1)52 1 
crsr. u •• 

1!4 • .5 422 1 
l'.~TE!t. .. .5 .. 

r: l!lo • .5 743 15 
.• •• 8',8 .. x .. 
' ... 
1: 693 6098 
z: • • ... 

e r ei. • .5 13.1 11o6 25 
11 r •• •• r .. 
F. N 
C· :r A 
I L 
... r 693 9078 
l z • • 

P' A S rluje iie anillalea ,. ..... ana. 
T O u .. ,. iie eeupae1'n en ... anaa. 
T A A total. •• anillalea ,. .. area. 
e /1 capaci•u •• al.e jaiento. 
N J C nuaere •e jeulas 7 eet'l'alea. 
K lC nuaere •• e4irieiH. 
C I capaciiia4 iie inatalaci•n. 
V nriadtn. 
e eer.ii••· 
ea c•alia•. 
e• eerralea. 
j jaulaa. 
ce cerraleta elevalla, 

1' J G l'r'f 

8 l 
e• 

1)52 r, 
j 

422 22 
j 

4o6 12 
•• 

363 18 .. 

e r V 

-
1492 .¡. 140 

576 -
j f 151. 

-
664 .¡.. 258 
•• 

-
)08 - 55 .. 
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GHl'.l'' I CA NQ 

RHPE'I'CDILIDAD POR N<> DE PAHTO 

110 

2 3 4 5 6 7 
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GRAFICA N"' 2 

PORCENTAJE DE FERTILIDAD 
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GlRAl<,-X:CA N"" 3 

NUMERO DE HEMBRAS DE REEMPLAZO 

V 

NUMERO DE BAJAS COMPARANDOLAS 

120 

Nº 110 
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R E S U L T A D O S 

Los resul lados obtenidos so pueden observar en los siguien-

tes cuadros~ 

CUADRO Nº PRESUPUESTOS 

CUADRO N• 2 EVALUAC!ON ~'AS!l PRODUCTIVA 

CUADRO Nº J PORCENTAJE DESECllOS V REEMPLAZOS 
DE HEMBRAS POR MESES DE 1992. 

CUADRO Nº 4 CAUSAS DE DESECHO DE HEMBRAS 

CUADRO NO 5 EVALUACION FASE TERMINAL 

CUADRO Nº 6 CALCULO DE ESPACIOS 

GRAFICA Nº REPETIBILIDAD POR Nº DE PARTO 

GRAFICA N• 2 PORCENTAJE DE FERTILIDAD DE 
HEMBRAS ADULTAS Y REEMPLAZOS 

GRAFICA Nº J NUMERO DE HEMBRAS DE REEMPLAZO 
Y NUMERO DE BAJAS COMPARANDOLAS 
CON EL PRESUPUESTO 

En el cuadro Nº 2 se puede observar una evaluación repro--

ductiva de la granja durante cada mes de 1992,. en estu cua-

dro se observa una altR repctibilidad de las hembras; en la 

gráfica Nº 1 se puede evaluar el parámetro por número de 

parto, donde las hembras primiparas son las que más repitén 

disminuyendo gradualmente al aumentar el número de parto; 

por otra parte, al compararlo con la fertilidad presupues

tada (cuadro N' 1) se observa que solo en los 5 primeros 

meses se alcanzó el presupuesto para después declinar. 

En la gréflca N~ 2 se observó que la fertilidad a servicio 

es mayor en hembras adultas que en hembras de reemplazo. 

El número de partos por periodo (26 d1as) es de 327 partos, 
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os te presupuesto no so alcanzo durnnto los tros úl t. irnos -

meses. 

Para los lechones nacidos vivos. promedio de pe~o nl-naci

mlcn~o. lechones dostctndos se considera qur. se alcanzó el 

presupuesto qeneral. 

lB porcentaje de mortalidad en mat.e1·nidod es más elevado 

que el parámet.1·0 presupucst.udo, el cual se incrementa en 

algunos meses. 

Hn el cuadro Nº J se evaluó el porccnLaje de desechos y 

reemplazos de hembras por mes durante 1992 al compararlo 

con el presupuesto (cuadro Nº 1), se observa un 23.13% 

y 71. 02't. ¡:mual mft.s del porcentnje anual de reemplazos y 

desechos, respectivamente. 

Al analizar las causas de desechos se observó que la causa 

con mayor incidencia son hembras adultas o viejas, con un 

40.~%, seguidas por las hembras no gestantes o en anestro 

con un 19.8' (cuadro N9 ~J. 

Al analizar la gráfica NV 3 se observó que no existe en la 

explotación un porcentaje de desechos ni de reemplazos bien 

establecido, pues no es constante y es muy irregular. Esto 

se detectó al comparar el número de hembras de desecho Y de 

reemplazos que se manejó en la qranja durante 1992 con lo 

presupuestado. 

En el cuadro Nº 5, evaluación de ln fase terminal se obser

vó una fnltn de inteqración de las áreas de crianza y en-

qorda, debido a quo en los reportes al posnr a los animales 

de crianza a engorda falt.an 5682 cerdos, los cuales no se -



explica donde quedarC:n; pero al analizar la ganancia diaria 

de peso y Ja conversión alimenticia de ambas ñreRs y compa

rándolas con las tablas del NRC (BJ, se observa que están 

acordes con los valores recomendados por la literatura. 

En el cuadro NV 6, cálculo de espacios, se determinó en el 

área de gestación 140 lugares mAs, en relación a la necesi

dad de alojamiento que requiere la granja. no asi en el --

área de finaliznción donde se determinó un déficit de 55 

corrales. 
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CONCLUSIONES. 

Lus granjas porclcolas deben contar con toda claso da ins-

-talaciones, sistemas, equipo y herramientas que permitán 

prevenir las enfermedades parn optim.tzar la producción, y 

en consecuencia los ingresos (6). 

El que las granjas conviván con enfermedades puede encare-

ccr el costo de producción hasta en más de un 20% haciendo 

de la porcicultura un negocio prñcticamente"°rentable (6). 

En la granja evaluada existe la necesidad urgente de im---

plantar medidas de aislamiento: 

- Clausurar o desviar el comino que divide a la granja y 

que da acceso a otras explotaciones~ 

- Elaborarción de una cerca pcrimetral con claro de 20 mts. 

donde sea posible. 

- Construcción de un vado para dosinfecci6n de vehiculos en 

limito de la propiedad. 

- Construcción de embarcaderos de tal fonna·que los camio

nes que llevan los cerdos al rastro no tengan acceso más 

allé de la barda perimetral. 

- Construcción de banas y vestidores para el personal como 

único acceso. 

- Se debe crear una oficina dentro de la cerca asi como un 

comedor pnra el personal. 

- Implantar un sistemn de potabilización del agua. 

- Colocación de malla antipájarus en todns las naves. 

- Realizar estudios serológicos pcr!odicamente para deter--
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minar niveles de anticuerpos. 

- Proporcionar a los trabajadores overol y botas, y obli--

garlus a usarlas durante las horns de trabajo. 

- Implantar un programa de control contra roedorns y moscas 

- Prohibir la entrada de personal ajeno a la granja. 

- Implantar el uso de tapetes sanitnrios en la entrada de 

cada nave. 

- Eliminar la convivonci.a que existo con otras especies, 

pués éstas pueden servir como resorborio de enfermedades. 

- Prohibir que el personal de un Arca visite otras áreas. 

- Construccibn de una red de drenaje con el fin de qua las 

excretas no sigan siendo conducidas al aire libre. 

Con el fin de evaluar la productividad de las hembras del 

pie de cria~·se sugiere la utilización de un registro indi-

vidual de servicio, gestación y maternidad (Cuadro N ! 7). 

También se sugiero que el rcqistro que se tiene del calen--

dario de trabajo de los sementa. les .r.ca l levndn cun mAs 

exigencia. 

SE RECOf'IIENDA UN CRUZl\l'IIENTO ROTA TF.Rl'llNAL. 

Hembras 
York 

Sementales Sementales 
Larga 1· Hembras Ham 
Whit~ cru\~ad~s Sementales 

.......... Duroc 
){ 

Hembras Hembras Hembras 
cru1das~ cruzadas 1 cruzadas 

){ Sementales ~ 
1 

todf.. Sementa es 
Ouroc 

York los 
cerdos 

al 
mercado. 



ESTA 
SAi.ti 

TESIS 
K LA 

HU SEBE 
llBUOTECA 

Se suqicre un porcentaje de reemplazos dol 35% en hembras y -

so' en machos. 

En el área do en9orda se recomienda vaciar. lnvar. des"infec-

lar los comederos cuda vez que exista un vaciado del área; en 

qestacibn se propone la utl lizacifm de embudos para suminis--

Lrar el alimento y reducir el stross y el desperdicio de1-

mismo en esta área. 

Para el área de engorda so sugiero la construcción de los ---

corrales faltantes. 

En maternidad se suqiere quitar de Ja práctica las rutinas de 

apl!caclbn de antibibtlcos y de oxitocina, y que cada parto 

asl como su puerperio sea evalundo independientemente y se 

tomen las medidas terapéuticas y de maneio pertinente. 

En el área de gestación se recomienda que las hembras al 

subir a las jaulas de maternidad, se banen con aqua y jabbn y 

en este momento se realice la desparasitac16n externa. 

En servicio se suqicre realizar la desParasitación externa 

cada 6 meses a los sementales~ 

Se propone la adquisición de un equipo de ultrasonido para 

realizar el dia9nbstico de qestaci6n entre JO y 60 dlas. 
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