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RESUMEN 

V/LCHIS LOPEZ /ORGE ANTONIO. Evaluación lnlegral de una Granja Lechonera, en Degollado 

Jalisco: 1 Prácticas ProíesionaJes Supervisadas (P.P.S.) modalidad cerdos (bajo la supervisión del 

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

Se evaluó una granja lechonern con 850 vientres, ubicada en Degollado, Jalisco. 

Para llevar a cabo la evaluación, se realizó la inspección flsica de la granja. 

En la unidad de producción que se visitó, se llevan las primeras etapas de producción como son 

en sus diferentes lireu: lactancia, deslele, Iniciación, servido y gestación; asl como IA Inspección 

cl/nlca de los animales, apllcación de IA anamnesis y el uálisis de los registros. 

Los aspectos analizadO!J fueron: Locallzadón de IA granja, vfas de comunlcadón y pobladones 

aledallu. medidas de aislAmlento, Sislema de control y evlluación, Programa genético, Sistema 

de alimentación, Sistema de manejo, Situación sanitaria por lireu, Manejo de penonal, 

Ceracterlsticu y capacidad. de IAs lnstalAdones, An.llisis de registros y producción y Slalema de 

comerdalización. 

Después de analizar IA información oblenida, se detectaron IAs sigulenles varisdones: que IA 

granja tiene una deffdenda en lnstalAciones en el úea de maternidad e lnidadón. También ae 

pudo apreciar los estragos que provocan los problemas cl/nlcos y de manejo 90bre los par'1nelros 

de producción en W diferentes úeu. Una posible explicación en la variación de los resultados, 

puede ser dada por el consumo de alimento contaminado ':°º micotoxinu, mismos que 

desencadenaron un es~do de inmudepresión en los animales. 



INTRODUCCION 

La porcicultura en la alimentación mundial ha tenido una gran aceptación , se produce y se 

consume más carne de cerdo que otro producto cárnico (1). 

La empresa porcicola en México, durante los aftos 60's era una actividad poco técnificada, cuyo 

fin principal era la engorda (8). 

Al paso del tiempo fué tomando fuerza y de 1972 a 1983, se convierte en la rama m4s din6mlca de 

Ja ganaderfa , mostrando un incremento en los inventarios del 5.5. % y en Ja producción de carne 

del 9.14%, sin embargo de 1985 a 1991 hay un estancamiento y un descenso en la producción 

debido a una serie de problemas que repercutierón directamente en esta actividad, tales como la 

eliminación del subsidio del sorgo en 1984 y por lo tanto el aumento en los costos de producción; 

asl como la contracción del 'mercado interno y la importación de productos pordcolas de Estados 

Unidos y Canadá, afectando con esto un 30% sector tecnificado, un 30% del semitecnificado y 

4-0% de la producción de traspatio (8). 

Sin embargo en México Ja producción representa ciertos problemas y riesgos que h3y que 
considerar, principalmente: 

• Inventario Nacional 

• Costo de Producción 

• Canales de Comercialización 

• Importaciones 

• Nivel de Desarrollo Tecnológico 

• Formas de Producción 

• Demanda del producto y sus elementos 

• Ingresos de la población 

• Precios del producto 

• Precios a bienes sustitutos y el comportamiento del mercado exterior. 



Dos puntos más que se deben añadir a la lista anterior son el pacto, para la Estabilidad y el 

Crecimiento Económico (PECE), el cual ha inhibido los precios reales de muchos productos y 

ocasionando la quiebra de empresas medianas y pequeñas, eliminándose asl subsidios, que 

afectan de igual forma a los productores porcicolas; y actualmente el Tratado de Libre Comercio 

(TLC), mismo que representa un gran obstáculo, para el sector Agropecuario del pats . 

Ob!etlvo: 

El presente trabajo se realizo con el objeto de aplicar los conocimientos, adquiridos en la 

Licenciatura y las practicas profesionales supervisadas (PPS), llevando a cabo una evaluación 

integral de una explotación ,porcina de ciclo completo productora de lechones, que cuenta con 

850 vientres, el duef\o tiene veinticinco años, en la porcicultura y con la granja lechonera de doce 

a trece aftos, lo cual ha agrandado esta granja, comparte la producción, con otra del mismo 

propietario, donde se lleva la engorda ó fase final para el abasto (8). 



LOCALIZACION DE LA GRANJA 

La granja esta ubicada en el Municipio de Degollado Jalisco, latitud norb! y en las coordenadas 

20° 211 15", a los 102• 19' ts•, de longitud oeste, a una altura de 1700 m.s.n.m. delimitada al norte 

con el municipio de Ayotlán. 

Esle municipio pertenece a la cuenca Lerma Chapala-Sanüago y sus principales conienles aon 

Lerma y HuascalD. 

El clima predominante es semiseco semkalido, con una temperatura media anual de 20,9Q•c. y 

una temperatura mixima promedio de 23.6°c., en et mes m.4s cAlido (mayo) y una temperatura 

mlnima promedio del lSºc. en el rnAs frfo (enero), con precipitación pluvill anual de 901.1 m.m. 

con un~ de Uuvia del mes de Junio a octubre. La direcdón de los viatlos es variable y los 

dlu con heladas en promedio al afio son de dieciséis. 

Limltg De y G!p!a; 

Al noroeste se limita con la granja el Alama, aproximadamente a 500 m. de distancia, donde se 

1ocaliza una engorda de bovinos de los mismo dueftos del Alamo, al suroesle limita con dos 

gnnju de R.LA.,al suroeste con el camino al poblado de Charapuato y al noreste con terrenos de 

cultivo. 



VIAS DE COMUNICACION Y POBLACIONES ALEDAf\lAS 

Comunicacidn Transport~: 

La transportación terrestre se realiza principalmente por la carretera federal No. 90 México-. 

Guadalajara, que atraviesa el municipio en su región central de oriente a sureste, la mayoría de 

las comunidades esUn entrelazadas por caminos empedrados y terracerfa. 

Pasando el rlo Lerma como a 2 km. aproximadamente se toma un camino vecinal de terracerfa 

hada ta Ranchería de Charapuato, como a 1 km. de distancia, para llegar a la granja. También se 

cuenta con lfneA relel6nlca. 



MEDIDAS DE AISLAMIENTO. 

La granja cuenta con una barda pcrlmetral de malla ciclónica, sujetada con tubos de fierro, 

limitada al ~oroeste, con dos granjas, una de cerdos y la otra de bovinos de engorda; al Sureste 

con el poblado de Charapuato y al Suroeste con dos granjas porcinas. 

La distancia entre la granja y las otras unidades productivas es de aproximadamente 500-1000 m. 

Mtdidtlt b bioupridad: 

Cuenta con un baflo, para los trabajadores, a los cuales se les proporcionan ropa limpia y botas de 

hule ,para laborar también cuenta con un vado sanitario para vehfculos. 

La granja esta dividida en secciones, una que comprende el área de recepción de personal y 

alimento; embarcadero y baf\os; mismos que forman una barrera a lo ancho del terreno y que no 

permite el acceso hacia la otra sección, correspondiente al área de producción • 

La distancia que hay de la barda perlmetral con el área de recepción es de 30 m. en esa distancia 

dentro del cerco, se sitúan cuatro casas habitación, para los trabajadores de la granja 



SISTEMA DE CONTROL Y EV ALUACION 

Se tienen controles 6 registros en las siguientes áreas : 

Registro de Maternidad 

• Destete 

" lnidación 

Anotaclones para el control de alimento de cada .tre.t. 

de el servido de sementales 

de servido y gestación 

de uso de medicamentos 

de salida de los animales 

Todo esta registrado en la computadora a través del programa lotus 123. 



PROGRAMA GENETICO. 

El pie Je 1..Ti11 t..>slu fonnudo ror 850 hemhrcts hfbridas y uulo reemplazos, obtenidos por un 

sistema Je lTU7., rot.ldomal, en los que se utilizan sementales puros Je las ro1Z11s l.Arsie Whill!, 

Duroe y Hamshirc; Judo que se desrnno1..·e la inform1uión genélh:a Je fos progerúlor.1s, las 

('erdílS de auto reemplazo son 50% Large White, 253 Chcster Whitc, 25% Jesconmido o 0,50% 

Chester Wh.lte, 25% Lurge Wlúte y 25% dcS<.-onodJo. 

Para Ja produn'ión Je l"ame mugra Sl' introdujeron sementales de las Uneas PIC-Cumburo y 

Sh.lgers, rara esta.blet."t!r un lTUzamfento terminal • 

Las hembras son seleL"t.ionadas desde matemJdad, hadóndoles una fdenUficadón por medio Je 

mues1..·<1, dn:ular en la orefa y 11la edad Je 7 meses ó una vez que teng.m un peso mayor de 110 

kg., son UevaJ11.o¡ el drea de servido en donde se hal·e una segunda selet"dón • 

Los Sementales Je ra:zas puras fueron trafdos de Estados Unidos y IBS IIneas terminales Shigers 

y Pk 405 fueron 4Jquiridos en companias gcnótkas, los rcem.plllzos son obtenidos en la misma 

r,ranja. 

~ 
XX 

1

1/2 CH W ~ 
1/2 XX 

1

1/Q CH.W + 1/Q XX 

1/2 L.W ~ 

X di 
CH.W 

)( 1 L.W. 

1 DUROC,HAMSHIRE 
.1( PIC QOS 

SHIGER 

f Produccl_6n de cerdos para Abasto' 



SISTEMA DE ALIMENTACION 

La granja esta localizada en una zona agrícola y productora de ganado porcino, lo cual facilita. la 

adquisición de materias primas para Ja elaboración de alimento. 

La planta de alimento se encuentra ubicada en la otra granja, en donde es llevada Ja finalizadón 

de los cerdos, por Jo que el alimento es transportado en un camión de volteo de 8 toneladas hacia 

la granja lechonera, en donde es almacenado en silos ó tolvas . 

El camión llega y deposita el alimento en un silo subtenAneo y por medio de un mecanismo es 

tramportado a otros silos elevados, tipo vertical ó de tolva , para que se consuma segt1n sus 

ne<eS!dades. 

Los alimentos que se almacerum en los silos y que vienen a granel son: lniciadón , Lactancia y 

Gestad6n. 

Por olra parte en la granja se consumen dos allmenlos comerdales ( FIPCy F2PG) (Greate mate). 

INICIACION 

-sorgo 

-soya 

- gluten de malz 

- suero de leche 

- aceite vegetal 

- Micro concentrado 

DESARROLLO\' ENGORDA 

sorgo 

soya 
cano la 

aceite de soya ó canola 

premezda de minerales y vitaminas. 



LACTANOA 

-sorgo 

-soya 

- aceite de soya 6 de 

- canola como saborizante 

10 

GESTAOON 

sorgo 

soya 

aceite de soya ó de canola 

micro concentrado.,soUdos 40% 

- mkroconcentrado y salvado de trigo. 

Para Ja alimentación de Jos lechones se emplea un alimento, denominado Folapsa 1 PC. de los 8 

dlas de edad y hasta que llegan a los 15 KG; y Folapsa 2 PG., terminando para cerdos de los 15 a 

30 Kg. de peso estos son almacenados en un espacio techado que esta ubicado cerca de Jos silos • 

El tiempo de permanencia es de 29 a 31 dias, se recibe a las hembras 3 d1as antes del parto con 

alimento de lactancia a razón de 1.5 Kg. y un dfa anles del parto se dieta; un dla después del 

parto ae aumenta la alimentación hasta llegar a una cantidad de 6 Kg. al dfa, el aumento es 

paulatino. 

A los lechones se da alimento predeslele ( cratemale ) a los 7 dfas de edad en poca cantidad , el 

que se aumenta progresivamente, dependiendo del consumo , pr~rando siempre que Jos 

lechones reciban alimento fresco. 

AMI h Hrf]icio: 

La pennanenda de la hembra es de 37 dlas, se les proporciona al llegar 25 Kg. de allmenlo, 

durante lm primeros dfas y cuando pasan a servido se les baja Ja alimentación a 1.5 Kg. durante 

una semana; a Ja segunda semana se les da 2.Kg. de alimento y asf se mantienen hasta llegar al 

4readegesllldón. 

En esta úea siempre se les proporciona alimento de lactancia. 
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An!'a de gestadon: 

Hembras: La estancia es de 74 días ( 10.57 semanas ), se les proporciona 3 KG. alimento de 

gestación conformado po.r 60% alimento y 40% de solidos , reciben alimento una vez al dfa por la 

maftana y 3 semanas antes del parto, se les da alimento de lactancia medicado con mebendazol. 

Sementales: El tipo de alimento que se les proporciona es de gestación , a razón de 2 Kg. al dfa en 

una toma. 

El tiempo de permanencia es de 33 dfas, al principio se les proporciona alilt\ento restringido 

(Crearemab!) 

a razón de 0.5 Kg. por corraleta dwante 3 dla.s; después se les da Folap.;a 1 por dos semanas y 

Folapsa 2 por semana y media, proporcion4ndose a Ubre acceso 2 veces al dfa • 

Ami tk lniciaddn: 

El tiempo de permanencia es de 33 dlas, los animales son r<cibldos con Polapsa 2 duranb! 2 c!W, 

al b!rcer dla dan la nútad de alimento de Folapsa 2 y nútad de PASE 1 (lNlCIACON), 

continuación asl por 15 dfas, posteriormente dilit des;urollo, 

La producción de ésta se lleva en otra granja. 
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SISTEMA DE MANEJO Y SITUACION SANITARIA 

Arta d~ mntnvidad: 

Manejo de las hembras: Las hembras son introducidas a la maternidad 3 dlas antes del parto, se 

les aplica prosolvin 0.25 mi. en la vulva con jeringa hipodérmica, veinticualro horas antes del 

parto y Jutalyse 2 mi. J.M. veinticuatro horas después • 

Todas las hembras salen juntas de la maternidad llevando un sistema de todo dentro, todo afuera. 

La limpieza de la maternidad se realiza los jueves con una hidrolimpiadora y desinfectante, lo 

hacen tres veces con intervalo de tiempo de doce hora, en toda la sala . 

El manejo de excretas se realiza a través de fosa anegada, y Jo hacen dos veces por semana, Los 

líquidos son conducidos a un drenaje que desemboca al ca reamo ó depósito de lfquidos y sólidos • 

Manejo de lechón : Se le s prepara las lechoneras con focos y paja , al nacer el lechón se le limpia 

con periódko, para quitarle las membranas ; y se pone a mamar calostro, no se ligan ombligos, se 

registra el peso y se hacen reacomodos para emparejar camadas. Al tercer día se les aplica hierro 

dextran 100 mg. por via 1.M.en la tabla del cuello. 

Al séptimo dfa se les pone un comedero con alimento, para el lechón . Al décimo se aplica 

nuevamente hierro dextran 100 mg. y los machos son castrados, se les quitan las divisiones de las 

jauw. 

Para los lechones débiles se emplean por via-oral, aminoácidos con electrólitos , 

El área de destete esta constituido por dos diferentes tipo de instalaciones ,a un tipo pertenecen 

los destetes del 1 al 4, y al otro los destetes 5 y 6. 



13 

Lavado u mn11eio: 

Lavan 2 días antes del ingreso de Jos animales, se lavan las instalaciones con la hidrolimpiadora y 

desinfectantes por tres veces, con intervalos de doce horas cada lavado y Jos pisos se lavan 

diariamente a partir del tercer dfa . (No tiene fosa anegada más que un declive de piso, que va 

hacia el exterior). 

Destete del 1 al 4 

Las corralestas están distribuidas en fonna lineal y son un total de 17 por linea y una tercera linea 

esta en la parte superior, donde son reacomodados los lechones de m'5 bajo peso, de tal manera 

que los animales son criados en bater(a . 

También se lleva el mismo manejo y aspectos sanitarios del destete 5 y 6 nada más que en éstas 

d.reas hay fosa anegada, ventiladores y extractores de aire, por lo que se les mantiene en una 

mejor condición ambiental 

Destde lhl 5 al 6 

En el área de destete los cerdos son recibidos a una temperatura de 35ª e, que es generada por un 

calentador de gas, mismo que se pone a funcionar un dfa antes del ingreso de Jos lechones . 

Llegando a las instalaciones se procede a aplicar 1 mi. de vitaminas B 12 y un anabolfco 0.5 mi. de 

(Nandrabolin), y a los 15 días repiten el tratamiento. 

Al segundo dfa la temperatura va siendo regulada de 28ª a 30 ªe y se mantiene asf por una 

semana; a la segunda semana se baja a 26-30 ªc., hasta llegar a 24ªc. 

Los lechones son reacomodados por tamaños, los más pequeños junto al calentador, Jos medianos 

en una linea central y los demás peso se colocan en la última linea, más alejada del calentador 
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La ventilación y temperatura se regulan con ventanas abatibles y abriendo las puertas, la decisión 

para regular el clima la toma el mismo trabajador 

Atta Je itriciacidn: 

En esta área los cerdos son recibidos y reacomodados por su peso ó tamafto, colocándolos de la 

siguiente manera: los más pequeños se dejan en los corrales de la entrada de Ja caseta, los más 

grandes hasta el lado opuesto. 

Inmediatamente y al momento de su ingreso se les aplka vitamina B 12 (2ml.) y Nandrabolin) (1 

mi. ), a los 15 dfas. otra aplicación de Nandrabolin (1 mi.) y a los 5 días de estancia la vacuna 

sfndrome de ojo azul (S.0.A.) que se repite a los 10 días antes de salir. 

Problemas que se detectaron; Prolapsos rectales, hernias escrotales. 

A~a d~ comandos: 

Aquf se reciben los animales de iniciación, que no alcanzaron su crecimiento esperado ó animales 

enfermos de otras áreas. 

Ami de snvicio y restaci6n: 

Manejo de las cerdas al ingresar al área dE7 servicios, se les aplica 3 mi. de vitaminas A.O.E. y se 

espera a que las cerdas entren en calor de 5 a 8 dfas. La detección de colores se hacen por signos 

prodrómicos y por el~ del semental dos veces al dfa. 
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Una vez dclccloJo el calur, a las Joce horils sr lrs da eJ primrr srrvido y olrus dos más a 

inll:!rvalos de doce horas con fnscmindción urlifldal. 

A las hembras dP. reemplazo que í!nlrun en culor, se fos da tros srrvidos, rl primt•m con monta 

directa y los otros dos con insemfnadón arlifiddl, aún intervalo d1! don• hur.ts rada una. 

Para inseminar se lav<1 la vulva y se aplican -1 011. de oxilocina en <>I semen 

Una vez que han sJdo servidas las hembras, pcrmanaccn on las jaulas ln>inta dias y se les 

maliun el diagnóstico de gcsl4ción por ultrasonido, si salen positiva..• pasan al área de gt?Sladón 

Cmlu de "emplazo. 

El 'roa de reemplazos esta ubicada a IOi lados del destete 5 y 6 en donde ponnanecen hasta Ja 
edad de 7 mcscs 6 cuando alanzan un peso mayor a los 100 Kg. en esta ároa hay corrales con 

un sistema de charca, en donJr. se deja salJr el agua ( rcdclahlc) cada tercer dí11. 

De ahl son trasladados al 4.rca de servJdo y sr. van colocando en grupos promedJo de seil 

hembru por lúteo do jaulu • 

Lu que no entran en calor y rebasan Jos 130 kg. se mandan al rastro, dtariamenle se realiz.a un 

lavado general de pasillos, los mrrales de los sementales se lavan cada tercer dfa y las t-ul.u de 

loa hembras también lodo& los dio•. 

En la nave de gestación 1e dcfi correr el agua reciclable, paira n!mojar Jos pisos y Ja vuloe 

pootenonnente. 
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MATERNIDAD: 

VACUNA ETAl'A 

PARVOVIRUS,ERISIPELA,LEPTOSPIROSIS 10 DIAS DESPUES DEL PARTO. 

FIEBRE PORCINA CLASICA B DIAS ANTES DEL DESTETE 

Tralamicnlos: Cuandn presentan Hccrecioncs después del piulo y son Je una consilcnclo, 

purulcnW, mal olor y c1\ obundondo, se fos aplica lavados con oxitclracidinas, o una dosis de 20 

ml en un lllro de agua JcsUlada por dos dios. T11mbién se les inyecta Penicilina con 

Esln?plnmidna y Flumcl.4sona por lrc.'i dios • 

A los lcchoneff se les da lralomlcuto, en caso que se presenten las sip.uhmlcs cnít•nncdadcs: 

DJarrcOH.~ Nitrofuranos en supcnsiún ( NF·l80) 

CESTACWN 

Ncomicina consulfos 

üubún Activado 

VACUNA 

Aui<mkv. Rinllis 

SOA lSfndrumc nin Azul\ 

E. Cal! /Pillrnuncl 

Aulcskv soto 11rimcrisas 

E.Cal! 

RinlliH solo "rimcrbtas 

VACUNA 

fiebre Porcina d.úlca 

( Kcolzol) 

(Carbupulbil) 

ETAPA 

100 Dfa.<t de G?s!Acilm. 

93 dla.i; de Ccslachin 

93 df11s dC! Gl'!sladón 

86 dfas de Ccstaci<ín 

7CJ dlu de Gastadún 

SS dlas de ~lack\n 

llTAPA 

8 dtu de cnlradai 

TRATAMIENTOS: OAYTRIL (Quinolonn) • Ncumon(as y Dcarrcas 

TYLAN (filoslna) • Mycoplasma (ros) 

DISCURAL (Gcnlamicin11) p Oiairrcas 

EXCENEL (Ccfalo!ipodna!i) ·Neumonías y Ocarrcas 
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GERENTE DE PROOUCCION 

ENCARGAOO DE PROOUCCION 
M.V.Z. 

STAFF 

IMVZ GRANJA FINALIZADORA MVZ REPRODUCCION ING. LABORATORIO 

. ;;;;::::::..._._.l.._._.:;:-:¡-;::::::::~O;:E;;IN~~·~·M~l~N~AC~IO~N:;;;;;;;;;;;;;;;;;:,,.. 

OJTIITE 
INICIACION MATERNIDAD 4 PERSONAS 
2 rcnSONAS 

!SERVICIO V GESTACION 

MANTENIMIENTO 
2PERSONAS 

2 PERSONAS 

PLANTA CE ALIMENTO 
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MANEJO DE PERSONAL 

La persona que truis est.t al tanto de Ja granja es el M.V.Z., encargado de producción, 

prácticamente es el re5ponsable de tomar decisiones 6 ejecutarlas, pero primero hay 

comunicación con el chnlco quién hace sus visJta &a.da mes y dirige los aspectos sanitarios y de 

bioseguridad dando indicaciones al M.V.Z., encargado de producción este a su vez tiene jerarqula 

sobre el M.V.Z., y la Ingeniero que estMl encargados de la reproducción y Ja inseminadón 

artificial, mismo que a su vez supervisan al personal que está en la área de servicio, gestación y 

destete. 

El M.V.Z., encargado de producción esta en constante contacto con el M.V.Z. , encargado en la 

otra granja y tambim con el Nubiologo que elabora el alimento en la granja finalizad ora. 

Las 4reas de iniciación, maternidad y mantenlmlento eslán supervisadas por el M.Y .z., de 

produccl6n. 

Todo el personal es muy eficiente, laboran armoniosamente ya que aparte de su sueldo les dan 

incentivos de acuerdo a lo que logren positivamente • 

En maternidad, destete, e inidadón están laborando mujeres y su función la desarrollan 

eficientemente , como es: Al llegar por la mai\ana revisan cada una su caseta, verifican si no hay 

alguna baja 6 animal, enfermo, proceden a dar de comer, medir temperaturas, hacer limpieza del 

'1ea. dan tratamientos espedffcos a Jos animales enfermos ; llevando anotaciones en tarjetas de 

allmentacl6n, baju y lrabunlentos. 

El personal masculino se encarga de labores mAs pesadas como son; mantenimiento generaL 

trabajos de herrer!a, limpieza de Instalaciones y desinfección con hldrollmpladora, cuando se 

desocupan las mismas, el traslado de animales como son hembras de reemplazo sementales etc. 

El pe1'0nal calificado como son los médicos veterinarios supervisan que todo se este llevando 

adecuadamente dándole ·confianza al personal de todas las áreas. 

Los médicos veterinarios que funcionan como sr AFF hacen su visita esporadicamente , para 

supervisar la producción y determinar Jo que tiene que hacer y están en intima relación con los 

jefes en general • 
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El M.V .Z. y 111 lngenicro Agrónomo, se em.·.¡rgan del as(K't.·to roproJudivo, l<l lngeniero ev11lúa r.J 

semu"' lo Jiluye y rrorar'1 111 dosis. 

El M.V.Z. procede u llevar la rel·ofocdón Je semen en el potro, inseminu y Ju monl!I t·on 

sementales, Ucv11 anotudoncs par11 rcgistrurlus y ver después fo efidcnda reprodudiva. 
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CARACfERISTICAS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Hay 3 edificios divididos en 2 salas, cada uno con las siguientes medidas. 27 m x 16 m con una 

altura mayor de 5 m. y menor de 3.30 m. 

Dentro de las salas hay 32 jaulas elevadu con lechoneras al frente, repartidas en 4 hicieras con 8 

jaulas cada unu tiene 5 pasllloo de manejo de 0.90 m. de ancho . 

Lu medldu de las jaulas son las siguientes : 2.20 m x 0.5 m., con un ancho superior O.SS m • de 

ancho Inferior de .80 m. 

El : '.paridera mide t.50 m x 2.70 incluyendo la lec:honera, el piso es de rejilla en su totalidad y 

cuenta con un comedero tipo tolva, al frente con bebedero de chupón 

La lechonera es de 11.mina galvanizada con tapa superior con orifido en medio donde se coloca el 

foco. 

Los comedores de los lechones son de pl'5tico y circulares, los edificios cuentan con ventanas 

abatibles laterales y dos puertas, tiene lechos de dos aguas de lámina galvanizada y están aisladas 

con polluretano. 

Cuenta con 3 edlfidos, con 6 salas en total, las salas del 1 al 4 cuentan con lecho de block hueco y 

aislante de polluretano, las naves son de tabique rojo. 

Las dimensione9 de las naves son de 20 m x 10 m, cada sala mide 5 m. x 20 m. con 51 corraletas 

elevadu. 

Las medidas de las corraletas son de 4.5 m x 1 m. la altura del suelo al piso del corral es de .20 m. 

y de la corraleta eo de .70 m. 

Hay dos pasillos de manejo y alimentación cuyas medidas son. 1.3 m. x 1.7 m. Tienen ventanas 

abab"bles de 1.70 m de altura del piso a la ventana. 
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Los bebederos son de chupón, 1 por corral y colocados en las esquinas a .20 m. del piso. 

Hay comedores de tolva con 7 bocas, cuyas medidas son .90 m x .40 m, y con una altura de .70 m, 

El piso de los corrales es de emparrillado ( rejilla trenzada.) 

l.a5 naves cuentan con fosas anegadas, dos extractores por sala y dos ventiladores .. 

Destete 5 y 6 son 2 salas con 48 corraletas elevadas, cada una, el piso de estas corraletas es de 

rejillas de pl4stfco y el de la caseta es de cemento con declive al exterior, no hay extractores de 

aire ni ventiladores y cada sala cuenta con calentador de gas. 

En esta 4rea hay tres naves con las siguientes dimenslone!t: 

8.5 m x 23 m, con 3 pasillos de manejo, su altura mayor es de 4 m y Ja menor 2.5 m. 

La Sala uno consta de 30 corrales divididos en dos lineas de 15 corrales; las salas dos y tres 

constan de 28 canales divididos en dos lineas de 14 corrales • 

Las medidas de los corrales son de 2.7 m x 1.5 m, la altura del suelo al piso de la jaula es de O.SO 

m y la del corral de 0.70 m. El piso es de malla trenzada y las paredes aon de reja de llngulo de 

herrerfa. 

Hay comedores de tolva con 10 bocas, algunos son circulares y giratorios y otros rectangulares. 

Los bebederos de chupón están colocados en la parte posterior del conal a una altura de 0.30 m. 

Las casetas están techadas de lámina galvanizada con dos aguas . 

La ventilación se regula con ventanas abatibles y tienen una altura del pbo a la ventana de 1.70 m 

y sus medidas son de 1.9 m x .85 m. cuenta con fosa anegada cada caseta. 



Aren de Snvicio Gestacion: 

El área de servicio esta divi ida en. 

a] Sección de ingreso de he bras destetadas. 

b] Sección de servicio y dia stico de gestación 

c] Sección de sementales 

d] Sección de animales en bservación. 

St.'CClón de ingreso de hemb as destetadas, 

Sus medidas son 24 m x m. con altura mayor 5.5.m y 4 m. de altura menor, con lámina 

galvanizada y aislada con liuretano , en esta área están dos hieleras de 30 jaulas tubulares con 

canaleta al piso anterior y terior, la anterior sirve de comedero y bebedero la posterior, para 

recolectar excretas En total n tres pasillos de manejo. 

Sección de servicio y diagn tico de gestación. 

Es una nave que tiene las siguientes medidas, 36 m x 24m. donde se concentran 30 jaulas 

tubulares con canaletas al Jso la anterior sirve de comedero y la posterior, para colectar las 

excretas, que posteriormen son conducidas a un drenaje • Tienen tres pasillos de manejo y 

alimentación de 0.80 m de ancho y tres más para el manejo y la limpieza de excretas , In 

ventilación se controla con Jo y costales que cubran los claros de la caseta. 

Srcd6n th Smrntales: 

Tiene las siguientes dimensi nes 36 m x 4 m. de donde concentran quince scmenb.Ics, cada uno 

con su corral de concreto y p de cemento con las siguientes medidas individuales por corral 4 

m x3 m.yuna pendiente del piso del3%. 

Sección de animales en obse ación : 

Consta de tres corrales de ca a lado y cada corral, tiene una dimensión de 5 m x 6 m. 
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CALCULO DE ESPACIO 

Para sacar .el calculo de esp•do, pan Ja granja tanto lo reaL como Jo presupuestado se tom• en 

cuenta el período que se lleva en la gran#a: 6 ellas por semana y 5 semanas por período, este 

calendario lo llevaban anteriormente por Jo que se opto el seguirlo Uevadondo. 

114 ddo de la hembra 151•21.57 5• 431 

30 

7 

151 dlu FAS. •35M 

CALCULO DE ESPAOOS llllALES 
(850Hnab-1UT1.e<•-) 

FLUJO AN1MAL TIEMPO NUMERO CAP.POR VAIUAOON 
AllllA PORSEM. OCVP.SEM. ANIMALPOR INSTALACION 

AREA 
35.44 5 177.2 240 +62.B 
35.44 13.5 4'8.44 560 +81.56 
35.44 5.66 200.60 192 -8.113 
296.6 6 1779.8 1800 +20.22 
296.6 6 1779.8 740 -1039 
296.6 7.96 2361.17 
296.6 7.96 2361.17 

CALCULO& DE ESPAOOS PRESVPlJESTADO 
(11541 homb1U 9 ltdioa"I 

FLUJOANIM. TIEMPO N1JM. CAP.POR VAlllACION 
AREA PORSEM. OOJP,SEM. ANJMLPOR INSTALACION 

AllllA 
35 5 175 240 + 65 
35 13.5 47.l.5 S60 +87.5 
35 5.5 192.5 192 -.5 
315 6 1890 1800 .90 
315 6 1890 740.4 1149.6 
315 7 2205 
315 7 2205 
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ANALISI~ mi 1!11GISil!OS 

!SEMANAL) 

PRESUPUESTO REAL VARIACION 
35 35.44 +.4 

90J. 91.24 +1.24" 
LECHONES 9.5 9.26 +24 

4" 5.18 +1.18 
10 9.79 -.21 

1 3.08 -208 
AL 1.45 1.42 .3 

8.51 +3.Sl 

8 6.93 -1.07 
30 29.11 .81 
33 33.7 .7 

1350 135266 266 

1 1.16 .16 
.s .38 .12 
20 18.27 1.73 

1.7-1.8 1.71 

33 34.08 -1.08 

20 18.22 -1.78 
1" 1.78 .78 
o.s 0.45 o.os 

40 36.SO 3.S 
600G. 535g. 0.065 

22-23 22 
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RESULTADOS 

Administrativ09. - en Jos par.tmetros productivos se apreció que C8 una unidad de producción 

efidente dentro de la zona que está situada, en los que corresponde a su capacidad pobladonal 

en las instoladones CASI se cubren las necesidades exceptuando en el úea de matemJdad, donde 

apenas se cubre lo que es~ presupuestado. 

El área de inididón se apreda un défídt en la. capacidad de inslaladones, donde se Uenl! tres 

casetas y por lo tanto el flujo es mayor, lo que hace que lleven dos lotes por periodo a la gran¡. 
de engorda. 

En la evaluación de registro ae Vio una alteración de los valores presupuestados en la 

producción en la mayor parte de las 4reas de la granja, en Jos meses de MArZO, Abril, Mayo y 

Junio, en los demás meses se vieron afectados útdia?8 de producción como: 

• Pon:rnt.je de fntlUcla&L- En el mes de abril Njo a 8.f,78"' y lo presupuestado es del 90". 

Dw'anle los meses de ~bro, Noviembre y Diciembre, ae rebasó el presupucato del 90~ , 

obteniéndose incrementos hasta del 95.00: , 96.57" y 94.76" (en donde se estuvo aplicando 

lutalysc). 

• LechollH N.cfdo1 Mamo..- Los lechones nacidos muertos aumentaron del 4", 

presupuestados, a un 9.9". 

El porcentaje de lechones muertos en .lactanda.- Rebuó el 5" de Jo presupuest.do, 

presentindose huta un 11,57" en Mayo y 22.87" en Junio, por Jo comJgulente se vio afectado 

el promedio de lechones destetados en el mes de Junio. 

En el 4rea de destete bajo el mlmero de lechones de ingreso de la cantidad presupuestada que es 

de 1350, a 1310 en Junio, 1040 Julio, 1118 Agosto, 1292 Septiembre, 1218 Octubre. Debido a las 

mortalidades en lactanda 

En el 4rea de infdadón en el mes de marzo rebasa el porcentaje de mortalidad de lo 

presupuestado que es del 1" al 6.70, que se manif~tó por un problema clínJco infeccioso 

(Anllnobadlos). 
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En animales en engorda se rebasan lo presupuestado que es del 3~, hada arriba en todos los 

periodos. 

fadoft• de biomepridad: 

La dlstanda que hay con otras granjas, barda pcnmetral con las tnstaladoncs en cuanto a 

distancia, puerta principal sin control por pennanecer abierta, vado sanitario para vehículos. 

Allmentadón.- E1 alimento es transportado y llevado a la granja sin control sanitario. 

En cuanto en el 4rea de destete no se puede cuanlifkAr el desperdicio debido a que el alimento 

ae ... rO&ll anegada . 

Ma~dad.-En el mmejo del lechón no se llevan acabo , destnfecdón, ni corte de ombligo , lo 

que puede traer por consecuencia infecdonl?fil, herrúas umbUJc:ales al atorarse el cordón umbilical 

, de artitri9 infecdosu. El piso de las jaulas produccen lesiones en pa tasa los lechones. 

Destetea.- Se detectaron problemas respiratori09, los animales son estresa.dos cada que entrAn en 

las naves. 

lnidadón.- No cuenta con termómetro de máxima y mínima, por lo que Ja temperalurll se 

controla de acuerdo a la evaluación d.kccta. del personal y la regulan con las ventanas abatibles. 

Se detectaron prolapsos rectales 

• L09 tratamientos son dados sin UM posologfa adecuada • 

• No cuentan con úea de necropdas ni de depósito de cadáveres 
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DISCUSION 

- El primer punto a considerar es el que la puerta de acceso al Mea no sanitaria de la gr~ 

deberla permanecer cerrada de siempre, para evitar con ello el acceso de vehkulos, persona y 

pert'Oll en la misma .Con esto evitaríamos el aC41'1'eO de infecciones hada las instalaciones (2,7). 

- Fa necescrio poner un vado sanitario en la entrada prindpaL para los vehículos que transiten 

en la parte de acceso con esto se disminuirla la posibilidad de ingteao de agentes infecdolloa a 

travH de las llantas de los autos y camiones que ingresen (2,7). 

-La dislanda que ha.y con tas otras gmnja1 no es la apropiada, ya que las mú cera.na esta a 

500m. de dlotanda con la granja y lo rocomendado es 2 Km. (2). 

La barda perfmetral tiene una distancia con tu instalaciones de Sm. en uno de sus lados, lo cual 

oe reromlenda 21Jm, (2) 

- l'Atoo factores de biooeguridad y alaWnlento son indlapenoableo, i.nerioo bien controladoo I""" 

evitar la entrada de enfermedades a la granja por medio de aire, polvo, roedores , veh!cWos y 
penonu etc. (2,7) 

Se requiere de una '- de cu""'ntena en la parte externa, de la granja poro la entrada de 

oemeni.Jes, Y• que .On los únicos oniJnales que lngreNn de fuero y por lo tanto oe podrla 

controlar alguNl enfermedad, que no ae tuviera en la granjo.(2) 

-En cuanto al programa genético se sugiere llevar Ul\I presión de eelecdón de hembras del hito 

de reemplazos, no solo seleccionarlas en cuanto a caracterflticu fenotfpicm, sino que también ee 

lleve un control en cuanto a aspectos hereditarioa de productividad y conventón alimenUda, 

mal formaciones congt!!nltu 6 problemu que se puedan transmitir como hem.laa NCrOtales, 

umbillaleo etc. (1,3). 

M En lo que corresponde con la alimentación primero se sugiere hacer una. dieta, para lactantes y 

destetados, para con ello disminuir los costos de producción (3)), 
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• Hacer otra caseta de maternidad ya que están muy restringidas los tiempos de lavado y 

desinfección de instalaciones, a veces se desocupan y lavan en el mismo dfa y los animales casi 

están ingresando al otro día. Esto provoca que en ocasiones las cerdas par.in en el área de 

gestación. (3) 

• En el área de maternidad seria conveniente poner en los pasillos de los lechones, un tipo de 

hule, para evitar lesiones en las pezui\as durante los primeros dfas y as( evitar infecciones en 

patas , además se evitarla que en las rejillas se atoren los cordones umbilicales, factor que 

predispone a hemlas ó húecclones .(2) 

• En destete evitar el constante estres en los animales, por lo que se sugiere restringir al acceso, a 

las 4reas de destete.(1) 

• En las corraletas en baterfa poner un tipo de drenaje en las jaulas superiores, para evitar que 

ensucien a los cerdos de abajo (1,2)). 

·Tener un termómetro de máxima y mlnima en el área de iniciación, para llevar un control más 

preciso de la temperatura, ptoporcionando asl un confort adecuado para los cerdos. 

- Tener una zona destinada, para el depósito de cadáveres, con un tratamiento a los mismos para 

evitar propagación de enfermedades y contaminación, asl como de la presencia de depredadores. 

• Contar con un Area apropiada para necropcias, con el equipo necesario para el personal que 

ejecute el dlagnóstico.(2) 

- En cuanto a los factores que repercutiCron en la producción de la granja se vio que el factor 

desencadenante fue el alimento contaminado con aflatoxinas y por consiguiente trajo problemas 

que repercutieron a nivel reproductivo en el área de maternidad también predispuso a que 

manifestaran enfermedades infecciosas y virales con las que ha convivido Ja granja 

produciéndose asl al~ mortalidades en lechones, por ejemplo: en el mes de abril 7 hembras 

falladas debido a la acción estrogénica de la zearalenona.(9,10,11) 
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Maternidad.- En el mes de Junio el porcentaje de lechones nacidos muertos aumentó debido a la 

acción de la aflatoxina sobre el aparato reproductor; también se increntcntó el número de momias 

en los meses de mayo, junio, julio y agosto, en donde se desencadeno un brote de parvovirus 

debido a la inmunodepresión a la que lucran sometidos por el efecto de las aflatoxinas.(4,10,11). 

- La mortalidad en lactancia aumentó en mayo y junio se incremento debido a problemas de tipo 

diarreico por colibasilosis, en donde también pudieron haber actuado las toxinas eliminadas por 

leche. (4,11) 

- El número de lechones ingresados al destete en Jos meses de junio, julio, agosto y septiembre, 

bajó precisamente por lo acontecido en el área de lactancia. La mortalidad también se incremento 

en Jos meses de mayo, junio y julio a consecuencia ~e que los animales se encontraban 

mmudeprimidos y Jos problemas respiratorios se hicieron presentes.(4,5,11) 

- Los índices de fertilidad se vieron aumentados en los meses de: octubre con 95.03%, noviembre 

96.57%, diciembre 94.76 % revasando asf lo presupuestado que es del 90%. 

Posiblemente haya sido al uso del Jutalyse en esos meses después del parto ya que el efecto de las 

prostaglandinas en algunas especies animales actuan sobre la fecundación, inducción del parto, 

inplantadón embrionaria, etc., Jo cual esta dejando de tener una acción inespedfica para tener 

una acción clave en la reproducción(' ). 

- Durante el mes de marzo en el área de iniciación, se incrementó Ja mortalidad cinco veces más 

de lo presupuestado, a consecuencia ~e un brote de Actlnobacilosi.9, como en esa área no se tiene 

termómetro para medir las m6xtmu y mlnimas temperaturas, el factor estresante y la 

inmudepresión predispusieron a una manifestación del problema. 

- Algunas de las sugerencias generales que se deben considerar son: cumplir de manera estricta 

con los factores de bioseguridad y sanidad brindar una alimentación controlada con pruebas de 

laboratorio constantes en las materias primas, contar con un depósito de cadáveres apropiados, 

etc. 
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CALENDARIO DE VACUNACION !RECOMENDADO! 

ETAPA: 
REEMPLAZOS Y MACHOS 

FIEBRE PORCINA 162 SEMANAS DESPUES DE LLEGAR AL 
CLASICA AREA DE SERVICIO!>. 
ERISSIPELA 3a SEMANAS DESPUES DE LLEGAR AL 

AREA DE SERVICIOS. 
AU)ESZKY 4• SEMANA DESPUES DE LLEGAR AL 

AREA DE SERVICIOS 
HEMBRAS GESTANTES 
•.KN.-•.LA 60 DIAS DE GESrACION 
E.C{JL n DIAS DE GESTACION 
AUIESZKY 86 DIAS DE GESTACION 
RINITIS 79 DIAS DE GESrACION 
MATERNIDAD 
""'MBRA\ 
FIEBRE PORCINA 2a SEMANA DESPUES DEL PARTO 
CLASICA ILECHONI 
RINITIS 15 DIAS ANTES DEL DESlETE 
DESTETE 
FIEBRE PORCINA 10 DIAS DE SU LLEGADA 
CLASICA 
SOA (SIDROME OJO 7 DIAS DE SU LLEGADA . 
AZUL\ 
SOA (SINDROME OJO 10 DIAS ANTES DE SALIR DEL AREA. 
AZUL 
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.......,.. REGISTRO DE MATERNIDAD 
NUMERO DE ARETE SEMENTAL FECHA DE ENTRADA A MAlEANIDAD SALA DE MATERNIDAD JAULA 

NUMERO DE PARTO FEQiA DE SERVICIO FEOiAPFIOBAll.EOEPARTOI FECHAAEALOEPARTO 

1 

r<o.LECHOI< SEXO ~ALNACl .. eml DONADOS AÑA·o1oos NUllEROTOTAL DE NACIDOS NUMERJ DE NACIDOS VIVOS 

FEOiA CSll.\ ... T. FEOiA CSll.\ ... r. 

No. NACIDOS MUERTOS DESECHO BAJO PESO PESO OE lA CAMADA 

Mal!FICAOOS OEl'ORMES PATAS ABIERTAS 

NUMERO DE DESl'ETADOS 
FEOiAOE 
DESlEJE 

PESO DE lA CAMADA 
CIASOE 

LACTANCIA 

IWAS OBSERVACIONES 

FEOiA CAUSA 
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