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RESUMEN 

ES'PINOSA HERNANOEZ SUSANA. Inspección y evaluación integral 
de una granja porcina de ciclo completo en el municipio de Pénjamo 
Guanajuat.o.Pr~ct.ica Profesional Supervisada en la modalidad 
producción animal: cerdos. CBajo la supervisión del HVZ. Marco 
Antonio Herradora Lozano). 

Se evaluó una granja porcina de ciclo complet.o con una 
población de 414 vientres. ubicada en el municipio de Pénjamo. 
Guanajuat.o. El trabajo consist.16 en determinar las medidas da 
bioseguridad con que cuenta; programa genético; se observó su 
sistema. do alimentación. manejo y medi.cina prevent.iva; t.ipo de 
instalaciones y estado sani t.ario; también se realizó una 
inspección clinic:a de lodos los anima.les para determinar los 
problemas da salud, Para evaluar la productividad de la granja se 
analizaron registros de corral y d• oficina. Al realizar el 
an~lisis de la estruct':.lra del hato. se observó Que la granja 
cuenta con una piara jóven obteniendo un 98.SY. de hembras qua se 
encuentran ent.ra el cero y segundo parlo. La tasa de reempla2os es 
de 6Q.7Y.. En relación a esto se vieron disminuidos el promedio de 
lechones nacidos t.ot.al.es y el promedio de lechones nacidos vi vos 
en 0.6 y O.S respectivamente. El n~mero total de cerdas servidas 
aumentó a 5.8 cerdas con respecto a lo presupuestado. aumentando 
también el nWnaro da cerdas paridas a 3.6 partos; sin embargo la 
rert.ilidad se vió arect.ada. obteniendo 1.~ manos del promedio. La 
mort.a.lidad en lactancia so vi6 aun-.ontada a 3. 0-/. y en rolació.n a 
est.o se disminuyó el nOmaro de cerdos dast.et.ados. Estos resultados 
se pueden relacionar con los: problemas que se presentaron en la 
granja que rué un brote de GET en el mes da rebrero y por la época 
de frio en noviembre y diciembre. Hace Calt.a mantenimiento de las 
instalaciones de las direren~es ~reas y atención hacia los 
animales. Se dieron recomendaciones para mejorar la productividad 
de la granja. 
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IHTRODUCCIOH 

La cr!a del cerdo es una act.i vi dad import.ant.e en el mundo. 

encontrándose el mayor .invent.ar.io en los paises desarrollados. En 

estos se produce y se consume mft.s carne de cerdo que de cualquier 

otro producto c~rnico. a pesar de que irnport.ant.es grupos de la 

población la rechazan por motivos de tipo religioso y por 

prejuicios relacionados con aspectos sanitarios. 

La actividad porcina, que por lo regular es un magnifico 

negocio. se ha vuelt.o una act.ividad normal, donde los ef'icient.es 

ganan y los ineficientes pierden. En México la producción porcina 

presenta c.t.ert.os problemas y riesgos que hay que considerar. 

principalmente la falta de canales apropiadas de distribución, la 

f'luct.uaci6n de precios en el mercado, la mejor acapt.ación de et.ras 

f'uentes de prot.einas, las enf'ermedades que pueden ser zoonosis y 

ahora el Trat.ado de Libre Comercio de Norteamérica. mismo q,ue 

representa una seria amenaza para la porcicult.ura mexicana C14); 

dada la expect.ativa de que las import.aciones de cerdos en pie y 

carne en canal se vean aumentadas en ritmo ascendent.e lo que hace 

t.emer un aceleramiento del proceso de quiebra de la misma, ya que 

hasta el momento se ha afect.ado a un 15~ de la planta productiva 

nacional. 

Ant.e el t.emor de que el pacto comercial daf'te más a la 

porcicul tura. existe la posibilidad de dar acceso a los 

porcicult.ores mexicanos a insumos con precios inlernacionales. de 

reducir los precios de compra del malz. el sorgo y la soya Crna.iz 

exento, sorgo 15Y. y soya exento) Cll) pero aún asl serán mayores 
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que los que se registran en Estados Unidos. 

Se est.An implementando una serie da programas de 

t..ecnificacion. desarrollo vertical. genét.ica. et.e., para 1119jorar 

las posibilidades de ingreso de los porcicult.ores. 

La granja que se evaluó para la elaboración de este trabajo, 

es do ciclo completo. Cuenta con 414 hembras y ~orma parta de una 

empresa que dispone de: planta de aliment..os balanco~.dos. t.ierras 

para cultivo, comarcializadora de granos. laboratorios de 

productos rarm.acéut.icos y biológicos, de inseminación art.iticial y 

pruebas para diagnósLico cl1nico, rastro. empacadora y 

co~arcializadcra de productos c~rnicos. 

Los objetivos del presenta trabajo fueron los siguientes: 

-Aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios a 

nivel licenciatura y la pr~ctica profesional supervisada. 

-Realizar una inspección y evaluación integral do una granja 

de ciclo completo y dar las recomandacionas corrc~pondientes. 



PROCEDIMIENTO 

LOC:ALIZACION DE LA GRANJA. 

La granja se ubica en la comunidad do Sant.a Ana Pacueco. 

municipio de Pénjamo. estado de Guanajuat.o, a un kilómetro del rio 

Lerm.a que divide los estados de Guanajualo y 

MichoacAn.Cesquema X). 

Sa.nt.a Ana est.A situada a los 101º 42" 22" • de longit.ud al 

oest.e del Meridiano de Greenwich y a los aoº 2~· 14" • longit.ud 

norte. 

Su al t.ura sobre el ni val del mar es de l. 700 mat.ros y el 

clima del municipio es t.emplado con lluvias en verano. con una 

precipitación pluvial de 670 mm. anuales. La t.emperat.ura mtlxima es 

da 34"C y la minima es de 4. 6°C; la media anual es de 20. 2°C. 



VI AS DE COMUNI CACI ON Y POBLACIONES ALEDARAS. 

La granja se comunica con la carretera Irapuat.o-Guadalajara 

por un camino empedrado de aproximadamente 800 metros de longitud. 

Santa Ana lim.1 ta al norte con el resto del municipio de Pénjamc 

Gt.o, • y al sur con la Piedad. 
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MEDIDAS DE AISLAMIENTO. 

La granja cuenta con las siguientes medidas de bioseguridad: 

-Dos vias de acceso a la granja para vehiculos y dos para el 

personal. 

-Barda perimetral de 4.7 metros de altura incompleta que a su 

vez sirve para delimitar a otra granja vecina. En algunos tramos 

la barda rorma part.e de los edificios de engorda. bodegas de 

alimento, enfermeria, entre otros. 

-Ex.isle un vado sanitario en una de las entradas a la granja. 

-El acceso de pájaros y roedores a los edif'icios solo se 

puede evitar en las instalaciones de maternidad, destete, 

encarrilamiento y engorda, ya que son construcciones cerradas y 

cuentan con malla mosquitera. 

-Existen tapetes sanitarios en los edificios ya mencionados. 

-Para el personal se tiene banos y ropa da trabajo como son 

overoles y botas propios de la granja. 

-Se tienen dos embarcaderos. uno móvil y otro Cijo en el Area 

de engorda y servicios respectivamente. 

-Las tres lagunas de rermenlaci6n de la granja se localizan 

fuera de ella. y por un proceso de sedimentación van pasando de 

una a otra hasta vertir el agua al rio. 

-Para el control de fauna nociva solo se realiza para los 

roedores con un intervalo de 20 a 30 dias. colocando Lanlrat 

CBromadiolona)en los pasillos de los ediricios. 

-Existe un depOsilo para la mortalidad. localizado en el área 

de engorda y pasan por ella periodicamenle. También se llene una 

enfermeria en la misma A.rea. 
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-La granja se abastece de agua a través de un pozo localizado 

fuera de la misma. 

-La explotac16n est~ rodeada do granjas y rastros para 

cerdos. 
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SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACION. 

-Para t.ener un cent.rol de cada Area y evaluar el desempef'So 

product.i vo de la granja se ut.ilizan registros de corral y de 

oficina t.ales como: 

Regist.ros de corral:Cesquemas A-B-C-D-E-F-G). 

-Registro individual do la hembra. 

-Registro de consumo de alimento de la cerda lact.ant.e. 

-Registro para el cent.rol de la maternidad. 

-Registro para el cent.rol de hembras de reemplazo. 

-Regist.ro de conlrol de caseta de dest.et.e. 

-Registro de cent.rol de caseta. de encarrilamiant.o. 

-Regist.ro de control de e as et.a de engorda. 

-Regist.ro de cent.rol de producción en dest.et.e y engorda. 

-Registro de control de desechos. 

-Regist.ro de gest.ación. 

-Regist.ros de oricina:Cesquemas I-II-III-IV-V-VD 

-Regist.ro de cent.rol de la producción I. 

-Regist.ro de cent.rol de la producción II. 

-Regist.ro de partos. 

-Regislro de conlrol de donaciones y nodrizas. 

-Regislro de control de dest.ele. 

-Registro de cent.rol de cerdas dest.eladas. 

-Registro de mort.alidad de la granja. 

-Regist.ro de control de bajas en las diferent.es á.reas. 

-Regist.ro de aplicación de biológicos. 
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-Regislro de gestación. 

-Regist..ro·de servicios. 

Registros económicos administrativos: 

-De venta de animales. 

-Registro de control de invenlario mensual. 

-Entradas y salida. 

El peso individual de los animales no se evalúa en la granja. 

los cerdos solament..a se pesan cuando salen al rastro. tampoco se 

lleva un registro da control de consumo de alimento en las Araas 

de destete a engorda. 

Cada semana la inf'ormación de los rogist.ros do oficina se 

capt.ura. en cornput..adora ut.ilizando el programa del PIG CHAMP. 

obt..eniendo. reportes semanales. mensuales y anual as de la 

producción en la granja. 
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PROGRAMA GENETICO. 

En la granja se maneja un cruzamiento rotat.orio con cuat.ro 

razas. Para tener éx.it.o deben realizarse programas de cruzamient.o 

de razas en f'orma definida, sist.erM.t.ica y con sement..ales da 

excelent.e conf'orma.ción y comporlamient.o. 

Consist.e alt.ernar dif'erent.es razas de sement.alas en 

dist.int.as generaciones, seleccionando a las hembras hibridas a 

part.ir de su segundo 6 t.ercer parlo. Con este tipo de cruzam.lent.o 

se obtiene un buen vigor híbrido. y se ut.iliza para obtener 

hembras de reemplazo. 

Est.e programa genético se inicio en 1980, a partir de la 

selección de las mejores hembras de la granja lomando en cuenta su 

renotipo, estado fisico, nWnero de lechones nacidos vivos, nOm.ero 

da lechones dest.et.ados, nínnero de parto, et.e. disminuyendo asi el 

hato a 414 vientres ceo~ menos de la población original), 

A eslas hembras se les llamó La Piedad CLP) ya que se 

desconocia sus caracleristicasraciales, y se implementó la 

inseminación artiricial ulilizando semen fresco diluido de 

sementales de razas puras provenientes de Estados Unidos 

CMinnessota. Iowa y Missouri). 

La primera rase consistió en inseminar a las hembras LP con 

semen de Yorkshire, con la finalidad de homogenizar la nueva 

generación con caracterislicas maternas. 

A las hembras seleccionadas de esta cruza se les llamO York 

50 al c1Jmplir con su segundo parto se prosiguió con la fase dos 

en la cual escogieron a las mejores y se cruzaron con 

semenlales de la raza Hampshire obteniendo hembras Ham 60. 
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En la t.ercera fase se selecciona.ron a hembras Ham eo para 

inseminarlas con semen de Chest.er whit.e result.ando hembras Chest.er 

90. 

La !'ase cuat.ro consiste en elegir a hembras Chest.er 60 para 

inseminarlas co~ Larga whit.e. 

En est.os mcment.os se est.á. por introducir al laborat.orio de 

inseminación art.if"icial a los sementales de la raza Large whit.e. 

Para la producción comercial da cerdos se usaun cruza.Uent.o 

t.errninal utilizando senwnt.ales de la raza Duroc y H.ampshire y 

hembras hibridas. 
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SISIEMA DE ALIMENTACION. 

La granja cuent.a con su propia planta de alimentos 

balanceados, en la cual se elaboran las raciones para cada una de 

las etapas del cerdo. La f"uenle principal de energia que se 

ut.iliza es el sorgo y lo obtienen de los cultivos de la empresa a 

la que pertenece la planta. Como f'uent.e de prot.e1na utilizan pasta 

de soya y se incluyen premezclas de vitaminas y minerales. 

En la granja existen dos bodegas de alimento donde se 

almacena el predest.at.e especial plus, el dest.et.a f'as• 1, al 

dest.et.o !'ase 2 y el de destot.e. Est.os alimentos: se reciben 

encostalados y se almacenan ast.ib~ndolos en tarimas. El da 

gestación, lactancia, iniciación y f'inalización sa ~eciba a 

granel. siendo necesario la entrada del camión para depositar el 

alimento en cada una de las tolvas de las diferentes ~reas. 

El aliment.o para consumo diario de los animales es 

di st.r i buido en carretillas, deposi t.ando las cantidades 

establecidas en los comederos. 

Al realizar la inspección risica de la bodega se observó que 

el alimento est.A expuesto a roedores. pájaros e insectos. 

MATERNIDAD. 

Hembras: 

Las hembras gestant.es entran a la sección de maternidad 

cinco dias antes de la racha probable de parto consumiendo medio 

kilo de salvado má.s un kilo y medio de alimento de lactancia. Dos 

dias antes del parlo se les oCrece solamente un kilo de salvado. 
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24 horas ant.es del evento se dietan. post.eriormenla en el primar 

dia post.parlo se reinicia su aliment.aciOn: un kilo de alimento. al 

segundo dia 2.6 kilos y a partir del tercer dta se aumenta J'Q.Qdio 

kilo má.s hasta llegar a consumir 6, 9 kilos por dia. Las hembras 

reciben su alimento dos veces al d1a Cmanana y larde). 

El comedero para las cardas lactantes es: da est.rut.ura 

mat.Alica t.ipo t.olva con una boca rectangular y fondo redondeado 

ubicado al frent.e de la jaula; cada paridera cuent.a con dos 

bebederos de chupón a 16 y 60 cm del piso en la part.e lateral del 

comedero.Casquema. 4) 

Lechones: 

A los lechones: so les of"reca el aliment.o predest.et.e 

espacial plus con Z2Y. de prot.eina en :rorma da pelet.s a los 7-10 

di as de edad has t. a una semana. post.er 1 or al dest.et.e. S. ponen 

pequenas canLidades del alimanLo en las Larima.s que Cuncionan coma 

camas para los lechones para que empiecen a probar el alimento. 

Lambién se utilizan lds comederos para los lechones que se 

localizan en la parle posLerior de los parideras, son da 

esLruct.ura met.ilica con 3 bocas de 10 a 12 cm de ancho y a una 

alLura de 12 cm del piso.Cesquema B) 

DESTETE. 

Los lechones al entrar a esta Area se reciben a~n con ali11111nLo 

de predest.eLe especial plus durante 4 dias, a las camadas paquenas 

adem.As de este alimento. se les pone leche en polvo durante B 
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dias. A los 9 ·dias post.destete se les ofrece el alimento dast.at.e 

fase uno con un 19"' da prot..e1na. hasta los 46 d.ias de edad C12 

kilos da peso) y se cambia a deslata fase dos con 18"' de prol•ina 

hast.a los 68 d.ias de ad.ad Cl2 a 18 kilos de peso) y finalmente se 

utiliza alimento da dast.et.a hasta los 68 dias de edad (18 a 26 

kilos de paso). 

L.a alimentación es ad libit.um. Se utiliza un comadero por 

corral t.ipo t..olva da est.ruct.ura mat.Alica con 4 bocas con un 

di4lmet.ro de 16 cm y a 12. e era del piso. Cada corral t.iane un 

bebedero da chupón a 30 cm d•l piso de la jaula.Casquama 8) 

ENCARRI 1..AKI ENTO. 

Durante la prinwtra semana de estancia se cont..J.ntla dando 

alimento de dast.et.e. En la segun~ serna.na se les cambia a 

iniciador hast.a los 112 d1as da edad alcanzando un peso prolll8dic 

d" BO kilos. 

Los comederos se llenan cada t.ercar dia. el consume de 

aliment.o es a libra acceso. Hay un col'll&dero tipo tolva con 4 bocas 

de 20 cm x 23 cm •n formad• U a 12 cm del piso y un bebedero.de 

chupón por carral en el Area sucia a 60 cm del piso. Existe otro 

tipo de comedero tipo cono para dos cor~alas con 8 bocas de 24 cm 

x 26 cm para dos corrales C4 bocas por corral). a una altura de 12 

cm del piso. Cesquema 9 y 14) 
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ENGORDA. 

En la primera semana consumen alimant.o da iniciación 

post.eriorment.e y hast.a alcanzar un peso de 100 a 110 kilos a los 

180 a 190 dlas de edad reciben alimento tinalizador. En est.a ~rea 

la alimant.aci6n es ad libi t.um y los comederos se llenan cada 

t.ercer dia. 

Los comederos ut.ilizados son de est.ruct.ura inet.álica t.ipo 

t.olva con 4 bocas de ae cm x 23 cm. Se manejan dos comederos por 

corral. En algunas naves se maneja ot.ro t.ipo de comedero Cal mis1110 

que en el encarrilamient.o:>. Cada corral llene un bebedero de 

chupón en el area sucia a BO cm del piso.Cesquema e y 14) 

REEMPLAZ.oS. 

Las hesnbras que son seleccionadas para reemplazos son 

llevadas de engorda a corrales do aclapt.ación. donde se les 

cont.inóa dando alimento ~inalizador a libre acceso. El alimento se 

deja ya preparado para el siguiente dia. Se utilizan comederos de 

cem.ent.o tipo canaleta de 10 cm de prorundidad y 20 cm d• ancho a 

Lodo lo largo del corral. En el ~raa sucia de cada corral hay dos 

bebederos de chupón a una altura da 60 cm. 

AREA DE SERVICIOS. 

En esta sección los animales reciben alimento f'inalizador o 

de lactancia una vez al d1a y siempre a la misma hora a razón da 
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2 kilos. Se utilizan comederos de canaleta de cernenla con 10 cm de 

prof'undidad y 20 cm de ancho a lodo lo largo del corral. 

Los sementales cuentan con un bebedero individual de chupón a 

60 cm. del piso. mient.ras que en los corrales de las hembras 

dest.et.adas. de r eernpl azos y r et.rasadas, hay dos bebederos de 

chupón a 50 y 60 cm. del piso. 

AREA DE GEsrACION. 

Las hembras de est.a ~rea reciben de 2 a 2.S kilos de alimento 

de gest.ación en una t.oma al dia segOn su condición f'isica. El 

comedero es de embudo qua por medio de una palanca se vacia a la 

canalot.a de cemento de 22 cm de ancho y 7 cm de prof'undidad y que 

sirve t.ambi~n como bebedero. 
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SISIEMA DE MANEJO. 

MATERNIDAD. 

Se maneja un sistema t.odo dentro - todo fuera; cada semana 

ingresan al ~rea un promedio de 16 cerdas. 

Las hembras ent.ran cinco dias antes de la fecha probable de 

parto; a cada una se le coloca su hoja de registro individual y de 

consumo de aliment.o. También se utiliza un sello en el registro de 

las cerdas de segundo 6 tercer parto cuyas hijas van a ser 

seleccionadas para reemplazo. 

24 horas ant.es de la f'echa probable de part.o se les aplica 

Lut.alyse CDinoprost.:> o Prosolvin Canilogo de la prost.aglandina 

F2ALFAl 0.3 ml en la mucosa de la vulva para esperar el part.o 24 

horas después. mientras t..ant..o se preparan los f'ocos y tarimas para 

1 os lechones. 

El encargado sólo limpia y seca al lechón. no liga ni 

desinfecta el ombligo. y cuando un lechón tarda mA.s de 30 minut.os 

en ser expulsado se utiliza Biopa.r CO>d.t.ocina), si se rot.rasa má..s 

de 60 minutos se bracea. 

Terminado el parlo se vigila que la cama.da t.ome calostro y se 

efectúan las donaciones correspondient.es. estas se realizan cuando 

se rebasa la capacidad do la ma.~ernidad o cuando hay hembras que 

tienen una baja producci6n de lecha o menor nOmero del lelas. Del 

lot.al de las hembras paridas, se seleccionan a las mejores da 

acuerdo a su est.ado f'isico y ant.ecedent.es product.ivos. a est.as 

cordas se les distribuyen los lechones. formando camadas uniformes 

y la hembra que donó a sus lechones es llevada al corral de 
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recuperación. 

Aquellas que son muy nerviosas se tranquilizan con Sural 

CAzaperona) a razón de un m.l por cada 20 kilos de paso. 

Al dia uno de edad a las lechonas que serán seleccionadas 

para reemplazo se los hace un oriricio en la oreja derecha sin son 

hijas de Chester y dos si son de Hamp. También so muesquean con el 

número de la semana en que nacieron. Al dia t.res o siet.e 

descolan. excepto a las hembras de reemplazo y lechones de la raza 

Duroc ya que son de raza pura. La cast.ración se realiza al dia 

si et.e de edad. 

Programa de medicina preventiva de los lechones en maternidad. 

Ola Producto Dosis Via 

Engomycin 10~ L.A. 

COxi t.et.raciclinas) 0.3 ml. I. M. 

Suero hiper inmune• a ml. Oral. 

3 Hierro dexlran a mi. I. M. 

CHemogen) 

3 Vi lamina E a mi. I. M. 

CProfort. E) 

7 Mycoplasma a mi. I. M. 

CSuvaxyn) 

a1 Hycoplasma a ml. I. M. 

a1 Mltal J-!l ml. I. M. 

ªª IVOMEC o.a ml. s.c. 

< I ver mect..i nas) 

-w Hembras de desecho. 
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Programa de medicina prevenliva de cerdas en malernidad. 

Ola Product.o Dosis V1a 

7 Parvo-Leplo y Erisi- 4 rnl. I. M. 

pela a hembras pl"i-

merizas.CSowvac) 

21 F.P.C.CCerlivong) 2 rnl. t. M. 

21 Vit.amina ADE. 6 rnl. t. M. 

CVigant.ol) 

Las hembras son dest.et.adas a los 21 d.1as • dejando a las 

cerdas nodrizas y a los lechones una semana roas en ruat.ernidad. 

DESTETE. 

Se manejan t.ambién lodo dentro - todo f'uera; cuando los 

lechones son dest.et.ados, son lransport.ados en carretillas 

int.roduciendo a los corrales 10 lechones en promedio. generalmente 

se dest.et.an por camada. cuando exist.en lechones pequert:os 

reagrupan de diferentes carnadas. 

En los primeros quince dias de estancia se les deja una 

tarima que sirve como cama y la t.emperat.ura en los des::let.es se 

cent.rola durante las primeras dos semanas con un calef'act.or de 

ambiente rogulado por un t.ermosl~to. 

Cuando cumplen 40 dias de permanencia en esta área se 

trasladan a la etapa de encarr!lamienlo (desarrollo) en una 

camioneta, 
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Programa de medicina prevent1.•'a de lechones en destete. 

Ola 

42 

42 

56 

Producto 

F.P.C. 

CCerli vong) 

Vi lamina E. 

Mi lal J-5 

ENCARRILAMIENTO 

Dosis 

2 ml. 

3 ml. 

ml. 

Vla 

I. H. 

I. H. 

I. H. 

Existen t.res naves dest.inadas para esta et.apa. cada nave 

t.iene cuatro lineas de 10 corrales cada una. ocupandose dos lineas 

para animales que se destetan; por lo t.ant.o cada nave se llena con 

dos destetes en dos semanas; permaneciendo en est.a etapa 44 dias. 

Los cerdos pasan en grupo a la engorda con una semana de 

diCerencia.y se reagrupan los animales retrasados. 

ENGORDA. 

En esta á.rea se reciben 7 animales en promedio por corral. 

entran a los 112 dlas de edad y salen a los 100 ó 190 dias de edad 

con un peso de 100 a 112 kilos. El embarque de los animales se 

realiza cada semana. 

A los 180 dias de edad se seleccionan de 12 a 18 hembras para 

reemplazo y se trasladan a los corrales de adaptación que existen 

en la sección de servicios. 
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HEMBRAS DE REEMPL.AZO. 

A las cerdas que se seleccionaron previamenle en engorda son 

t.ransport.adas a un corral de adaplación permaneciendo en el 36 

dias donde reciben el siguienle manejo: 

Programa. do medicina pravant.iva an harabra~ da reemplazo. 

Ola 

180 

189 

202 

216 

Product.o 

Oxit.at.ra-

ciclinas. 

CEngemycin 

10" L.. A.) 

F.P.C.CCer-

t.ivong) 

Parvo-Lept.o 

y Erisipela. 

CSowvac) 

Revacunación. 

Dosis Via 

B rnl. !. H. 

2 rnl. I.H. 

4 rnl. I. H. 

4 rnl. I. H. 

Después de est.e periodo se a.ret.an y pasan al área de 

servicios. 

AREA DE SERVICIOS. 

Hembras: 

Por semana se t.iene un presupuesto para 20 servicios que 

principalmente son de cerdas destetadas. de reemplazo (7 por 

semana) y las cerdas retrasadas. Se utiliza la insem.inacion 

/ 



art.iricial y la monta natural, 

La det.ecciOn de calores se realiza de lunes a miércoles 

utilizando a un macho entero ó vasect..omizado en ia maf'5ana y por la 

tarde, cuando se detecta el calor las hembras son llevadas a las 

jaulas de geslaciOn para que se les aplique la primera 

inseminación. a las doce horas entre una y ot.ra; a las hembras 

primerizas se les da una mont.a nat.ural y dos inseminaciones, 

A las cerdas sólo se les permi t.en dos repet.iciones y son 

desechadas del halo cuando no cubren este requisito, 

Existe un corral para las hembras que se ret.rasan. pudiendo 

estar hasla un mes en est.e corral. y si no son servidas en est.a 

periodo se desechan. 

Machos: La permanencia de los sement.ales en la granja es de 

t.res anos de vida product.iva, las principales causas de desecho 

son por falt.a de libido y la edad. 

Los sementales son castrados con anestésico CSural) y se les 

da un mes de recuperación para poder mandarlos al rastro. 

A los sement.ales se les hace el siguiente manejo cada seis 

meses: 

-Vacunación contra F.P.C. 

-Cinco dias después se desparasilan con ivermect.inas y a los 

ocho d1as de la vacunación se inmunizan contra Parvovirus. 

Leplosp!ra y ~r!sipela. 

A los sementales nuevos se les dá. el rnisrno manejo que a las 

hembras de reemplazo en la et.apa de adaptación. 
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Ent.renamienlo del semenlal: 

Consiste en pasear al macho por los corrales de las hembras 

por las marianas. acost.umbrarlo a que identifique un sonido como 

una senal que le indica que es el momento de ir a det.ect.ar calores 

o a monlar a una hembra. 

AREA DE GESTACION. 

Las hembras que entran en calor en el '1rea de servicios son 

llevadas a la sección de ges~aci6n para ser inseminadas, a los 22 

dias posteriores a la primera inseminación se pasa al sement.al 

rnanana y larde. para delectar posibles repetidoras. 

Durant.e los 1og dias que permanecen Las cerdas en est.a a.rea 

se les da el siguiente manejo: 

Programa da medicina preventiva para las hembras gestantes. 

Ola Producto Dosis Via 

as Hl.t.a.l J-6. 2 ml. I. H. 

46 Erisipela 2 ml. I. H. 

56 Hit.al J-B. 2 ml. I. H. 

80 Excremento• Oral 

+ E: coli 

81 Excr.+ E: col.i Oral 

82 Excr. + E: col.i Oral 

109 I ver mect..i nas 3 ml. s.c. 

Civomec) 
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Producto 

Vitamina E. 

CViganloD 

109 BaNoCagua.jabon y 

Z4 

Dosis 

6 ml. 

Neocidon Corganorosrorado) 

• Excremento de las hembras en maternidad. 

Vla 

r. M. 



Sl1UACION SANITARIA POR AREAS. 

En la granja se maneja un sistema lodo denlro - lodo ruara en 

las áreas de mat.ernidad y dest.et.e~ est.o permite que se pueda 

lavar. desinfect.ar. reparar y dejar descansar un par da dias las 

instalaciones antes de introducir nuevos animales. 

El lavado se hace con una hidrolimpiadora y se desinfecta con 

st.rocke onvirom.ent.. (cuaternarios de amonio). En las áreas de 

mat.ernidad. dest.et.e. encarrilamlent.o y engorda existe un t.apet.e 

sanitario con st.rocke. qua se cambia cada tercer dia y se emplea 

un chorrito del mismo. 

MATERNIDAD. 

-Al realizar la inspección de maternidad se observó lo 

siguient.e: 

-En ocasiones no sa cierran las puertas de las 

mat.ernidades.permit.iendo la entrada de corrientes de aire 

-Se recogan las excretas de las hembras dos veces al dia. 

-La !'osa de las excretas se vacia hasta que se desocupa la 

sala. 

-Cada tercer dia se lavan los pasillos de manejo Y. 

alimentación con agua a presión. 

-Algunas jaulas esL~n en malas condiciones. 

-Se detectó que algunos bebederos goLeaban. 

-Las t.ar i mas que se utilizan como cama par a los lechonas 

t.ienen clavos salidos. 



-Fallan focos para las lechoneras. 

-No se apagan los focos en donde los lechones ya t.1 enen 3 

semanas de edad. 

-Presencia de cucarachas en ledas las salas de malernidad. 

-Algunos comederos de los lechones lenian alimenlo hümedo, 

-No se cambia el alimento sobranle del dia de los lechones. 

-En algunas maternidades ei piso esl~ húmedo por la presencia 

de charco~ ocasionando que el alimento de predeslet.e que se deja 

en el piso y el cost.al abierlo se humedezca. 

-No se desinfecla ni se liga el ombligo. 

-Se deleclaron est.ornudos, secreción nasal y ocular en 

algunas camadas. 

-Se observó a una camada con vulvas rojas. 

-Los lechones se met.en al comedero que se ut.iliza para la 

elapa de predeslele ya que tiene bocas de 16 cm de diAruet.ro. 

-La condición fisica de las hembras laclant.es es buena. 

-En est.a sección la rnort.alidad de los lechones se presenta 

por aplast.amienlo. hipoglucemia y por neurnonias principalment.e. 

-Cuando las hembras t.ienen una pobre condición risica se les 

aplica un est.imulant.e del apet.i lo corno el Mederanlll 

CBrot.izolam:> 3 rnl I.M. o Calosa! CVit.amina 812.) 6 ml y 

Est.rept.obiot.ic CPenicilina G y Eslreplomicina), en ocasiones 

utilizan Yalren casein CYatren-Case1na). 

-Para problemas de met.rit.is utilizan Est.replobiot.ic 20 ml. 

cada 24 horas durant.e 3 dias. También se llegar a usar eslract.o 

pit.uit.ario post.erior y Pinadyne CMeglubina). 

-A los lechones con diarrea se les aplica de 3 a 5 ml de 

Diar·renol (Neonúcina.Fura:zolidona.Caolin-Pect..ina) durante 2 dias, 
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Gent.avet. CGenlamicina) O.S ml. cada 12 horas 6 Lincoporcin 

CLincom.icina) 0.3 rnl cada 24 horas. 

DESTElE. 

Al inspeccionar esta ~rea se observó lo siguiente: 

- Se percibieron algunas corrientes de aire. 

- Comederos en malas condiciones Croles). 

- Jaulas con varillas sueltas y agujeros en los pisos. 

- Algunos bebederos goleaban. 

- En una sala de destete se detectó una fuga de agua. 

- Alimento hOmedo y con excretas. 

- Problemas respiratorios: estornudos. los decaimiento. pelo 

hirsuto, y secreción nasal. 

- Camadas disparejas. 

Cerdos !'laces. 

- Acómulo de excretas en algunas jaulas. 

- Se observaron algunos lechones con la cabeza inclinada. 

Habla un lechón postrado con movimient..os de carrera, temblores y 

mirada extraviada y otros que se t.ambaLeaban. 

- Presencia de cucarachas. 

-La fosa se limpia hasta que salen los cerdos a 

encarrilamiento. 

- Se lavan los pasillos de manejo cada tercer dia con agua a 

presiOn. 

- La mortalidad on e~la área es por problemas respiratorios y 

cerdos ••tocos••. 
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- Los animales deprimidos con brinco. est.ornudos 6 tos son 

t.rat.ados con Baytril CEnrrofloxacina) o Cefalexil CCefalosporina). 

- Cuando se presentan diarreas se adm.inist.ra Gent.avet. o 

Diarrenol. 

ENCARRILAMIENTO. 

En est.a sección se observó lo siguiente: 

- Corrales en mal est.ado (varillas suelt.as y agujeros). 

- La rnayoria de los bebederos got.eaban. 

- Acúmulo de excret.as en los corrales. 

- Presencia de mosquiles. cucarachas y hormigas. 

- Los comederos se llenan hast.a el tope y no tienen t.apa. 

- Se observo que en algunos comederos no bajaba bien el 

alimento. 

- Desperdicio de alimento. 

- Alta incidencia de hernias umbilicales. 

- Problemas respiratorios: los. estornudos y secreción nasal. 

- Dos cerdos de la raza Duroc con Epit.eliogénesis Imperi~ect.a. 

- Cada tercer dia se lavan los pasillos con agua a presión. 

- El t.anque de agua se volt.ea 2 veces al dia para acarrear 

las excretas de los corrales hacia el drenaje externo. 

- La mort.alidad en esla area es baja y se da por problemas 

respiratorios .Para es los problemas seadm.inislraBayt.ril 

CEnrrofloxacina). Genlavel CGent.amicina) 6 Bisolvon CClorhidrat.o 

de br omhexi na) . 
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ENGORDA. 

Similar al encarrilamiento mas a parle algunos animales 

presentaban los siguientes problemas: 

- Alla incidencia de hernias umbilicales. 

- Dos animales con prolapso anal. 

- Un cerdo con Epileliogenesis ImperCect.a. 

- Algunos problemas de palas. 

- Los problemas que son comunes en esta área son neumonias, y 

son tratadas con Baytril, Genlavel o Bisolvon. 

AREA DE SERVICIOS. 

Las sement.aleras se lavan cada semana y las excretas se 

recogen una vez al dia. 

No se realiza el lavado y desinCección de los corrales de' las 

hembras. 

Los problemas que so llegan a presant..ar en est.a área son: 

melrit.is, cojeras y neumonias. 

AREA DE GESTACION. 

En esta área, la situación sanitaria e-s buena, ya quo 

diariariament.e se lavan los pasillos y se limpian las jaulas dos 

veces al di a. 

Se observaron algunos problemas de patas, la condición rlsica 

de las hembras es buena y no hay mortalidad en esta sección. 
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MANEJO DEL PERSONAL. 

En la granja laboran 16 personas de lunes a domingo con el 

siguiente horario: 

De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas y de las 19:00 a 

18:00 horas. sábado de 8:00 a 12:00 horas .y Dom.ingo de 8:00 a 

10: 00 horas.. 

Funciones del personal: 

Propietario. Encargado de lomar las decisiones más 

import.anlos en cuant.o al rumbo de la empresa y al crecimienlo de 

la misma. y revisa los resultados junto con los asesores. 

Asesor de producción. Es un médico veterinario que aporta y 

estudia los posibles cambios y mejoras que se puedan realizar. 

Encargado general. Responsable y supervisor directo de los 

trabajadores y de lodo lo que sucede en la granja. 

Encargados de área. Realizan !'unciones espec1f'icas de su 

sección y supervisan a los trabajadores a su cargo. 

Velador. EstA al cuidado de la granja durante la noche. 

Secretaria. Realiza las aclividades de oricina. como el 

control de los registros, farmacia, alimento. etc. 

So otorgan estimulas económicos a lodos los trabajadores de 

las direrentes áreas por su desempeMo en cada una de sus 

actividades. también se hacen paquetes de productos cárnicos de 4 

kilos a un buen precio y se venden los dias sábado mismo dla en 

quo se paga. (Existe una caja de ahorres). 
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CARACTERisrICAS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES COMPARANDOLAS CON 

LA POBLACION EXISTENTE. 

Se cuenta con 7 edit'icios rectangulares para mat.ernidad y 

dest.et.e. sus paredes son de block. los t.echos son de losa 

prefabricada de dos aguas y sus pisos son de cement.o, Cada nave 

tiene 4 vent.anas laterales de 0.83 m x 1.20 m a una altura de 1.75 

m. Las naves están divididas a lo largo por una pared colocada a 

la mitad. misma que sive para separar la sección de mat.ernidad y 

dest.ele.Cesquema 2) 

MATERNIDAD. 

Existen 7 salas de maternidad, cada una t.iene 16 parideras 

individuales con jaula transversal, dispuest.os en una sola hilera, 

cada paridera mide 2.7 m x 1.4 m. 

Las jaulas son de t.ubo y tienen las siguient.es dimensiones: 

1. 80 m de largo por O. 54 m en la parle ant.erior y O. 82 m en la 

part.e posterior. 

La altura de la jaula es de un m.et.ro. del piso a la barra 

pezonera hay O. 23 m. los llmi t.es de las jaulas son de lámina 

galvanizada y con una alt.ura de O. 50 m. el piso es de malla 

trenzada y las jaulas están ubicadas a una altura de 0.15 m del 

piso de la nave. 

Las lechoneras f'orman parte de los par.ideros y t.ienen f'orma 

triangular cuyas dimensiones son de 1.26 m x o.ee m x 1.42 m con 

una altura de O. 48 m. Lfls f'uenles de calor son tarimas como cama y 
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focos de 100 wal~s. ubicados a una altura de 0.40 m del piso de la 

lechonera.Cesquema 3) 

El sistema de eliminación de excretas es a través de una Cosa 

anegada. que mide 22. 14 m x 2. 3 m con una profundidad de O. 80 

Ex.islen dos ext.ract.ores de aire debajo de los parideras para la 

eliminación de gases. 

Cada sala tiene dos pasillos uno para aliment.ac16n y el otro 

para manejo ambos miden O.QO m de ancho. 

El microcllma de cada nave se cent.rola con las ventanas y con 

dos lámparas de neón que se dejan prendidas en las noches. 

Para la etapa de predest.at.e se utilizan las salas de 

maternidad al momento de sacar a las hembras.Cesquema 6) 

DESTETE. 

Son siete salas idénticas a las de maternidad, cada una 

cuenta con 16 corralet.as elevadas a 0.20 m del piso dispuestas en 

una sola hilera.Cesquema 2) 

Cada corralet.a mide 2.30 m x 1.40 m. sus paredes son de 

!Amina galvanizada y varilla. y de una alt.ura do 0.82 m. el plso 

de malla lrenzada.Cesquerna 7) 

Para el control de la lernperat.ura se cuenta con un calefact.or 

por sala. localizado al í'inal de la nave que se regula con 

lermost.At.o ubicado a la mi t.ad de la sala a O. 60 m del piso del 

corral. 

Para mant.ener un ambient.e cAlido en las salas durant.e las 
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noches. se dejan las luces prendidas y la ventilación se regula 

con el manejo de las 4 ventan~s. 

Los corrales tienen capacidad para colocar 10 animales en 

promedio. ofreciendo un espacio de O. 32 m2 ya que cada corral 

proporciona 3.22 m2 de super~icie. 

ENCARRILAMIENTO. 

Se cuenta con t.res edif'icios para ast.a at.apa. Las 

const.rucciones son da block. sus lechos son de l~m.ina galvanizada 

de dos aguas y los pisos de cement.o.Cesquerna 9) 

ExJ.st.en 12 ventanas lat.erales de 2. 4 rn x 1. 2 m a una al tura 

de 3 m protegidas con malla mosquitera. 

Cada nave t.iene 40 corrales dispuast.os en cuatro hileras. 

Cada corral mide 2.6 m x 3 m. Las paredes y el piso que 

correspondan al área limpia son de cemento. adem.As tienen un t.Scho 

de madera.la otra m.ilad del corral y qua corresponde al ~rea sucia 

t.iene pisode malla trenzada y las paredes son de rejilla. 

Existen pasillos de l. 3 m de ancho para la aliment.ac.ión y 

manejo.Cesquema 11) 

La. eliminación de las excret.as se lleva a cabo por golpe de 

agua con un tanque de Clujo en cada hilera de corrales, que cuando 

se vacia, el agua corre a lo largo de un fosa de 18 cm de 

proí'undidad. 

La ventilación dent.ro de los edií'icios se maneja con cortinas 

de plástico colocadas a lodo lo largo y a ambos lados. 

En cada uno de los corrales se meten en promedioBanimales 



ocupando cada uno un espacio de 0.97 m2 ya que la capacidad de 

cada corral es de 7.8 m2. 

ENGORDA. 

Para esta etapa están destinados 7 ediricios. cinco son 

idénticos a los del encarrilamiento. los otros dos tienen corrales 

con un 45.4 ~de área sucia. no tienen piso de malla. se utiliza 

un sistema de charca que consiste en una canaleta de cemento que 

mide 0.90 m de ancho y 0.30 m de prorundidad. común para toda. una 

hilera de corrales.Cesquema 9. 12 y 13) 

Para la eliminación de excretas se maneja también al golpe 

de agua. 

La capacidad de los corrales donde se maneja el sistema de 

charca es para e animales ocupando cada uno 1.12 m2 da superricle 

ya que se tiene 6.72 m2 de espacio por corral. 

EMBARCADERO. 

El embarcadero m6vil es de estructura metálica. con las 

siguientes dimensiones: 9.2 m x 0.72 m con una altura de la barda 

do 70 cm. el piso tiene varilla rormando cuadros de 0.20 m x 0.15 

m.Cesquerna. 10) 

AREA DE SERVICIOS. 

Los edificios utilizados para el área de servicios son 

abiertos. las construcciones son de cemento con lechos de teja de 
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una sola agua y que brindan 65~ de sombra. 

Para el periodo de adaptación se utilizan corrales que miden 

10 m x 14 m proporcionando 'rl m2 de sombra. En cada corral en 

promedio se introducen 16 hembras. ocupando cada cerda S.13 m2 de 

superficie. 

Los corrales para las hembras dostet.adas y vacias son 

similares a los de adaptación. 

Existen nueve sement.aleras de est.ruct.ura t.ubular con las 

siguientes dimensiones: 1.BB m x 4.80 m con una altura da 1.2 m. 

Tienen un techo de teja de una sola agua y el piso es de camant.o. 

Cada semental ocupa B.BB m2 de superficie. 

AREA DE GESTACION. 

En est.a área existen dos edificios abiertos, uno de ellos de 

SO m x 17.60 m, el et.ro edificio solo Varia en lo largo que es da 

23.6 m. estos tienen techo de lámina galvanizada de dos aguas con 

una altura de 1.5 m. 

Cada edificio cuenta con cinco hileras de jaulas en posición 

cabeza con cabeza a excepción do una. 

Las jaulas son de tubo y midan 2. 4 m x O. 62 m y O. 97 ni da 

alto. la canalela para las excretas mide 0.26 m de ancho y 0.10 m 

de prorundidad.(esquema 16) 

Existen pasillos de alimentación y de servicio. est.os miden 

1.10 m y O.QS m respectivamente. 

Uno de los edificios t..iene capacidad pat"a 165 jaulas y el 

otro para 336 jaulas. 
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ANALI SIS DE REGI SIROS Y PROCXJCCI ON. 

Durant.e la est.ancia on la granja se realizó el anA.lisis da 

los report..es obtenidos de los regist.ros da corral y de oticina. 

Se revisó la información de doce meses y se compararon los 

parámet.ros obtenidos con el presupuesto mensual de la granja. 

Los parAmet.ros que se evaluaron ruaron los siguientes: 

-Nómero t..ot.al de servicos .. 

-Porcentaje da cerdas servidas en 7 dias. 

-Intervalo dest.at.e a primar servicio. 

-Porcentaje servicio en repetidoras. 

-Namero de cerdas paridas. 

-Total de lechones nacidos vi vos. 

-Promedio de lechonas nacidos totales por camada. 

-Promedio de lechones nacidos vivos por camada. 

-Promedio de lechones nacidos muert.os por carnada. 

-Promedio de momias. 

-Porcent.aje de rertilidad. 

-Lechones destetados cerda parida. 

-Camadas destetadas. 

-Porcentaje de mortalidad en lactancia. 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACION. 

Los cerdos producidos en esta granja. son llevados al rastro 

de la misma empresa cuando tienen de 180 a 190 dias de edad. con 

un peso de 100 a 112 kilos. esto varia de acuerdo a las 

necesidades del mercado y demanda. 

La misma empresa se encarga de la dislribución de los 

productos a los direrenles lugares que le compran. 
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RESULTADOS 

Al evaluar la información de los registros de un af'So se 

obtuvo la siguiente informa.ción: 

Eslrulura del halo: se observó que la granja tiene 68.5""/. de 

hembras entre el cero y el segundo part.o. mient.ras que las del 

t:ercero al sexto parlo represent.an el 40. SY. y sólo un O. 'r/. son 

cerdas de más de siele partos. La lasa de reemplazos es de 69.7Y. y 

la de desechos es de 62. 9Y.. En relaci6n a esto. se arect.aron 

algunos parámetros con respoclo al presupuest.o de la granja. corno 

son promedio de lechones nacidos totales y promedio de lechones 

nacidos vivos. que se vieron disminuidos en 0.6 y 0.5 

respect.i vamenle. Esto puede explicarse ya que las hembras de 

primero y segundo part.o que representan el 20.SY. y 16.2X del halo 

respecli vamenle present.aron los promedios m.á.s bajos de lechones 

nacidos lolales y de lechones nacidos vi.vos ce. 3 - 9 y 7, g -

8. 7) con una farlilida.d de 76.1}: y 82.6~. miont.ras que las cerdas 

de tercero a sext.o parlo (40.SY. del halo) tuvieron un promedio de 

10 lechones nacidos lolales y 9. 4 lechones nacidos vivos y 97. 5Y. 

de t'erlilidad. 

El número tot.al de cerdas servidas aument.6 a 5. B as! como 

número do cerdas paridas a 3.6 parles; sin embargo la fertilidad 

se v16 afectada obteniendo 1. 2~ menos del presupuesto. por lo 

tanto hubo una baja en el promedio de partos por hembra al af'So. 

El int.ervalo de dest.et.e a primer servicio se abr-i6 en 2. 7 

dias mas. obteniendo 11.5% menos de cerdas servidas en siete d1as. 

el porcentaje de repetidoras se aumentó a 0.6%. 
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La mortalidad en lactancia aument.6 a 3.6Y., afeclandose asi el 

nOmero de cerdos dest.elados; est.o lamb.1én se relaciona con los 

parámetros obtenidos de las hembras de primer parlo ya que estas 

obtuvieron O. 1 menos del promedio de lechones dest.et.ados y O. 7;Y. 

má.s de mortalidad en lactancia con relación a lo obtenido de las 

hembras de tercer a sext..o parlo. 

Ot.ras causas que se relacionan con la int'ormaci6n obtenida 

son las siguientes: Un brot.e de GET en el mes de febrero lo que 

ocasionó que la mcrt.alidad en lact.ancia se elevará. en un 25Y., 

época da frie en los meses de noviembre y diciembre, cabe 

mencionar que se est.aba realizando una prueba de la cual no se 

tuvo acceso a la información, sólo se mencionó que la mortalidad 

en lact.ancia ha disminuido considera.blemant.e a partir del mes de 

diciembre hasta la fecha.Cgraficas de producción 1-6) 

En la granja existe una baja inmunidad por la presencia de 

hembras jóvenes, est..o pudo ser un !'actor presdisponenle para que 

se present..ara un brote de Ojo azul y de GET en la explotación. 

Al evaluar las medidas de biosegur"idad con que cuent..a la 

granja se detect.6 que hacen !'alla tapetes y vados sanilarios. 

Durante la inspección fisica de la sección de maternidad se 

observó que exist.en problemas da mant.eninti.ent..o de las 

instalaciones y de at.enei6n hacia los lechones. 

Se observó un problema de est.ancamient.o de agua en los 

pasillos de algunas salas debido a un inadecuado declive, y porque 

hay fosas que no abarcan a todo lo ancho de las jaulas, asto 

ocasiona que durante el t.ranscurso del dia en el que las cer"das 
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toman agua se formen charcos, 

Est.a si tuac10n t."mbién se da cuando el encargado de á.rea 

lava los pasillos con agua a presión. llegando a incluso a mojar 

el lecho. 

Algunas ja.ulas est.á.n en malas condiciones ya que hay agujeros 

en el piso, provocando que los lechones se lastimen y se den 

problemas en las art.iculaciones. 

Las tarimas que se utilizan como cama para los lechones 

tienen salientes de clavos, causándoles laceraciones. 

Se observó que algunos comederos para los lechones t.enian 

aliment.o hümedo, esto predispone a que no sea consumido y se 

favorezca la proliferación de hongos, ya que no se cambiaba. el 

alimento sobrant.e del dia. 

Algunos lechones en la etapa de predest.ete se met.ian a sus 

comederos contaminando el aliment.o e impid.iendo el acceso al 

mismo. 

Se detectaron signos respiratorios en un número considerable 

de lechones~ ex.iston raclores que pueden desencadenar un problema 

en las vias respiratorias, como son: el encharcamiento de agua en 

algunas salas, la temperatura de la lechonera que no es la Optima, 

un inadecuado uso de ventanas, roces rundidos de las lechoneras, 

et.e. 

En el Area de destete se det.ect.6 la falla de m.ant.enimiento de 

las corralelas, ya que algunas tenian varillas sueltas y agujeros, 

provocando laceraciones en la cara de los animales. 

Se observó también alimento húmedo y con excretas en los 

comedero~. as! como acúmulo de heces en algunas canaletas 
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ocasionando humedad y presencia de mosquiles. 

A la inspección clinica se observaron hernias umbilicales, 

siendo más notables en animales de deslet..e a engorda. y 

poliart..ritis en algunos lechones lact..ant..es. 

otros problemas encontrados fueron: los y estornudos. camadas 

disparejas. est..o puede ser indicativo de un problema por 

Mycopl asma. 

Se observaron algunos cerdos con signologia nerviosa: marcha 

tambaleante, post.ración, movimientos de carrera, mirada e>d.raviada 

y cabeza inclinada, lo que sugiere un problema 

deAujeszky,Est..rapt..ococosiso Enfermedad del Edema. 

En las Areas de encarrilantl.ent..o y engorda larnbién hace falla 

el manlenimient..o de los corrales y bebederos. 

Existe desperdicio de alimento ya que los comederos se llenan 

al t.ope y ocasiona que el aliment.o no baje con facilidad. 

Algunos comed.eros de la et.apa de engorda se encont.raban 

vacios. 

se det.oct.6 la presencia de cucarachas y hormigas en las 

naves. 

Los problemas clinicos det.oct.ados en estas etapas son 

principalment.e del aparato resplrat.orio. algunos problemas de 

palas y Epit.eliogenesis Imperfect.a en animales de la raza Ouroc, 

Al calificar el est.ado fisico de las hembras se obt.uvieron 

los siguientes resultados: 

Las hembras de reemplazo obtuvieron un promedio de 3. 6; las 

cordas gestantes de 3.3. las lact.ant.es de 3.05. mientras que las 
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cerdas desleladas alcanzaron un promedio de 2.8. 

Se calculó la superficie de los corrales y jaulas de todas 

las ~reas y se det.ermin6 el espacio en mot.ros cuadrados que se les 

brinda a los cerdos de acuerdo al número de animal es que se 

manejan en cada sección. comparando con las superficies 

recomendadas y lomando un 100~ do fertilidad. 

Se obgerv6 que t.odas las instalaciones proporcionan m.tis 

superficie de la recomendada. 

PARAMETROS 

No. t..ot..al 

de servicios 

Y. cerdas 

ser v. 7 dias 

lnt.erv. dest.. 

primer serv. 

}• serv. repeL. 

No.cerdas 

paridas 

TLMV 

ANALISIS DE REGISTROS. 

PRESUPUESTO 

POR MES. 

84 

85 

7 

72 

684 

REALES 

89.8 

73.5 

9.7 

5.5 

75.6 

678.9 

VARIACION 

+9.8 

-11. 5 

+2.7 

+0.6 

+3.6 

-5.1 
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PARAMETROS PRESUPUESTO REALES VARIACION 

POR MES. 

XLNT/camada 10 9.4 -0.B 

XLNV/camada 9.5 9 -0.5 

XLNM/carnada 0.5 0.4 -0.1 

~NM/camada 5 4.1 -0.9 

Xmorni as/camada. 0.1 o -0.1 

Y.menú.as/camada 0.4 -0.B 

,....fert.ilidad 85 83.8 -1. 2 

LO/cerda parida 8.36 7.3 -1.06 

camada/cerda 

serv. arfo. 2.29 2.22 -0.09 

camada/cerda 

ai"ío. 1.99 2.15 +0.16 

XLD/camada 9.8 8.4 -1 

Y.mort.. lacl. 12 15.8 +3.6 
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ESTRUCTURA DE LA PIARA POR NUMERO DE PARTO. 

NO.PARTO NO.TOTALES PORCENTAJE ~.F'ert.. XLNT XLNV 

o 89 21.5 

86 ao.e 76.1 8.3 7.9 

a 67 ie. a ea.e 9 8.7 

3 a 6 169 40.8 87.5 10 9.4 

+7 3 0.7 95.1 10. 6 10. a 

TOTAL 414 100 
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CALCULO DE ESPACIOS REALES. 

C414 hembras 9.5 lechones) 

AREA FLUJO NO.ANIM. CAPACIDAD VAR. 

OCUPACION 

SEMANAS. 

SERV. ao.4 1 ao.4 as.e +5.6 

GEST. ao.4 15.5 316.a 500 +183. e 

HATERN. ao.4 4 81.6 96 +14. 4 

PREDEST. 193.8 193. 0 193.B o 

DESIETE 193. 8 6 116<?.8 144<?. 5 +aB0.5 

ENCARR. 193.8 e.a 1201. 5 <?080 +878.5 

ENGOl'..A 193.8 10.4 <?015.5 2874.6 +059.1 
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D l S e U S l O N 

Es importante considerar el uso de tapetes y vados sanitarios 

en cada una do las v1as de acceso a la granja para reducir· el 

riesgo de ent.rada de agentes capaces de producir daf'io a los 

animale$ y causar pérdidas económicas a la empresa. 

Es recomendable utilizar la dosis indicada del desinfectante 

los t.apeLes y vados pAra que realmente cumplan con su Cunción. 

Se puede implementar la desinfección de los autos y camiones 

que comunmenle ent.ran a la granja. como desinfect.ant.es se puede 

utilizar Cenoles sinlélicos usando la dosis indicada el 

producto comercial; la desinfección se puede llevar a cabo 

utilizando una bomba de aspersión. 

Para reducir la población de cucarachas. aranas. hormigas. 

ele., en las a.reas de encarrilamient.o y engorda. se recomienda 

corlar periodicamenle <cada 15 dias) la maleza que ex.isla entre 

cada odificio. 

Se sug! ere uli 11 zar sol amen le una bodega par a almacenar el 

alimenlo y prolegerlo de las ralas y pAjaros. manteniendo el lugar 

cerrado y usando ma~la mosquitera en las ventanas. 

Para evit.ar que los t.rabajadores vayan diariament.e a la 

farmacia. se pueden ut.ilizar canast.illas con medicamentos. 

malerial y equipo qua ulilizan con mayor rrecuencia en cada Area. 

Maternidad. -

Se sugiere llevar a cabo. la reparación de las jaulas y de las 

t.ar·imas para evi Lar lac._•ra.ciones y problemas en las articulaciones 
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de los lechones. ya que un cerdito lesionado puede tener problemas 

para obtener su alimento y estar propenso a ser aplastado por un 

cuadro de hipoglucemia. 

Es import.ant.e revisar diariairJ:·!J!~e que las lechoneras tengan 

t'ocos y cambiar inmediat.ament.e los que se encuentren fundidos. 

para disminuir el nOmero de cerdos con hipoglucemia. Un lechón al 

nacimiento tiene un sistema t.ermoregulador inmaduro y sus reservas 

de glucógeno hepá.t.ico y muscular son escasas y si existen bajas 

t.emperat.uras ambientales Cmenos de 32º O le predispone a la 

utilización dichas reservas y de est.a forma se acelera la 

present.ación de signos clinir:os, por lo t.ant.o es necesario ofrecer 

un ambiente confortable. 

Existen otros f'act.ores a cunsiderar y que se deben lomar en 

cuenta para evitar el problema ya mencionado. tal es el caso de un 

bajo peso al nacimiento mismo que puede diCicullar la competencia 

contra los lechones de ma.ycr peso por ganar los pezones. por aso 

es importante la realización de donaciones para formar camadas.dql 

mismo LamaMo. esto también se relaciona con el nCmoro de lechones, 

número de tetas y conducta de la hembra. 

Para lograr una buena producción de leche es necesario 

vigilar la alimentación de la hembra y evitar problemas de 

melritis-mast.itis-agalactia. 

No es indispens;able lavar los pasillos de alimenlación y 

manejo cada tercer ella, es suficiente con recoger la basura y as1 

reducir el problema de encharcamiento de agua en las salas siendo 

un f'aclor que favorece la presentación de signos respirat.orios 

dado que la humedad en el ambiente disminuye la resist.encia de las 

vias respiratorias a las bacterias, C19) y Cavorece la difusión de 
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ést..as. 

Dent.ro de cada sala se puede ut.ilizar un t.ermómet.ro de 

mAxJ.mas y m1nimas para realizar un adecuado manejo de ventanas, 

puert.as y fuent.es de calor. Se recomienda colocarlo en el cent.ro 

de la nave y a la altura de las jaulas. 

Se sugiere correr una prueba para implementar dent.ro del 

manejo del parto: ligar. cortar y desinfectar los ombligos, ya que 

al no realizar este manejo predispone a la presentación de hernias 

umbilicales e infecciones como poliart.rit.is. Muchas veces los 

lechones se pisan al ombligo o se queda atorado en el piso da la 

jaula, causando ruptura del mOsculo abdominal; también es una via 

de ent.rada para bacterias como Escherichia coti, Strsptococcus 

sp .• ate. 

Todo el material que se ut.iliza para descolar y castrar debe 

ser lavado y desinf'ect.ado después de ser usado, para evitar la 

diseminación de problemas inrecciosos. 

Debe cuidarse la alimenlación de los lechones. se sugiere dar 

el alimenlo preiniciador en peque~as cantidades y Crecuanle 3 ó 4 

lomas al dia y evi lar que se acumule y se humedezca. de lo 

contrario el alimento se vuelve poco apetecible para los lechones. 

provocantsd que se ret.ra~e el consumo temprano de alimento. cuya 

rinalidad es la de reducir las diarreas mec:t.nicas por el cambio 

reponlino de leche a un alimento sólido, 

Para evi lar que los lechones en la etapa de pradesl.et.e se 

metan a su comedero y contaminen el alimento. se pueden hacer 

comederos más pequeNos con bocas da iO cm de diámetro. 

Se sugiere no aplicar a los lechones la vacuna contra 

Myco~lasrna al dia 7 de edad porque el sistema inmune del lechón se 
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despiert.a por la colonizaci6n de sus mucosas con microorganismos 

de la flora normal. evento que es est.imulado y regulado en forma 

armónica por medio del calostro y la leche. El animal empieza a 

responder inmunológicament.e hacia la sexta y oct.ava semanas de 

edad. correspondiendo al descenso de los niveles de anticuerpos 

calost.rales. Por lo t.ant.o si se aplica el biológico al dia 7. 

además de ser un fact.or de estrés. se interfiere con la inmunidad 

materna y el lechón puede quedar expuesto a agentes patógenos. 

Dado que la vacuna de Fiebre porcina clA.sica llega a causar 

inmunodepresión Cel virus vacuna! se multiplica en el sistema 

ret.iculo endot.elial). en ocasiones llega a provocar loucopenia. 

aumento de la temperatura, disminución en el consumo de alimento. 

exacerbación de neumonias. etc •. Por ello es recomendable que las 

hembras se vacunen 7 dias antes del destete y no el dia del mismo. 

ya que también es un ractor de estrés. 

Destete.-

El dest..ete es un estrés mayor ya quo un cerdo dest.elado 

pierde los anticuerpos que la leche de la madre le proveia y tiene 

que reajustar completamente su aparato digestivo para hacer rrent.e 

al alimento sólido; también hay un trauma que ocasiona la pérdida 

de la presencia y calor de la cerda y la necesidad de irse 

acostumbrando al nuevo ambiente: siendo importante la ayuda del 

personal para asegurar un ambient.e agradable al lechón. 

o o 
proporcionando una temperatura de 28 a 26 C. 

Se r ecorni enda que durante 1 a primer a y segunda semana se 

coloque el calefactor en el centro de la sala y a la altura de los 

\\:,\S 
Ut U 
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leoc::hone-s:. y mantener cerradas la.s ventanas y puerlas sobre lodo en 

las t.emporadas frias. durante la noche y las primeras horas del 

dia. 

Para el bienestar de los cerdos se deben do reparar la.s 

corralelas. los comederos y los bebederos que se encuentren en 

malas condiciones. 

Se debe cuidar la alimenlac16n del cerdo dest.et.ado, si se 

recibe con una diet.a ad libit.um puede producirse una diarrea 

mecánica que puede convertirse en inrecciosa. 

Se sugiere dar en promedio 100 g por animal al dia divididos 

en 3 lomas y aumentar la cantidad conrorme a su consumo hast.a que 

por el dia 35 ya sea a libre acceso. 

El encargado de área debe procurar que los animales siempre 

tengan alimento limpio y seco para evitar que se de un problema de 

hongos. provocando pérdida de peso. de condición fisica. 

depresión. anorex.ia. et.e. 

RE.•coger 1 as excr et.as d.i ar i amen t. e par a evi t.ar 

problemas respirat.orios por la concent.rac.ión de gases. 

diarreas y 

Cuando se realizan las reagrupacioneslos lechones más 

pequeNos deben do inst.alarse en las corralet.as ubicadas en el 

cent.ro de la nave porque es la zona más confortable de la sala. 

Encarrilamiento y Engorda.-

Reparar las instalaciones antes de recibir a un nuevo grupo 

de animales. 

Recoger diariamente las excretas de los corrales. 

El encargado debe de revisar diariamenle que los animales 
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siempre t.engan aliment.o, pero no llenar los comederos hast..a el 

t.ope porque se da el desperdicio de alimento y adem.As no permit.e 

que el alimento baje adecuadament.e. 

Se recomienda utilizar un sist.ema de registros en este tipo 

de animales qua permita obtener inf'ormación de su comportamiento, 

Es importante llevar controles de las dist.int.as prácticas de 

manejo que permit.irAn conocer los ef'ect.os que ejercen los cambios 

de salud y medio ambient.e sobre el rendimiento de los animales, 

También puede ser convenient.e anotar las escalas de 

alimentación de modo que se puedan det.ect.ar los cambios que se 

ef'ect.úen. 

Con la 1nf'ormaci6n anterior se puede determinar si se 

alcanzan los pesos presupuestados, planear ventas, predecir los 

requerimientos de alimento, ajustar los procedimienlos de manejo y 

vigilar los erectos que tengan los cambios que se hagan, sobro ol 

crecimiento de los animales y la calidad do las canales. 

El porcentaje de reemplazos anual de las hembras es muy 

elevado por lo que a la larga la estructura del halo va ha estar 

formada principalmente por hembras jovenes, lo que lraeri. co1110 

consecuencia la disminución de la producción y por ende la baja de 

los paramelros productivos. 

Se deben t.omar precauciones especiales cuando baja la edad 

promedio del halo, dados los niveles más bajos de inmunidad que 

tienen y el efecto que eslo acarrea en sus camadas. 

Se sugiere realizar necropsias y pruebas de laboral.orlo para 
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saber que problemas se eslAn presentando en las diferenles Areas y 

poder establecer oporlunamenle un programa de prevención y 

control. evitando el uso indiscriminado de medicamentos. 
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LOCAL 1ZAC1 O.N 

ESQUEMA X 



ESO_UEMA A 
Fecha Na~ _______ ldenL Padre _____ ,Arele ____ _ 

Fecha lng ldenL Madre Muesca 

NUMERO DE PARTO 1 2 3 4 5 6 
F1tlu hr. Stnlda 1 

S1m111lll Ran 

ftcba2do.Smldo 

S111unbl 

F1thld1Parto 

H1.ltdi. Hu. YIHS 

Mc.L1da.N1~Ma1rtas 

Na. l.tdt. Mu. T1tal 

P111C11111l1 H1dmllll1 

Pesa h1dh1dnl Hac. 

N1. L.Adcp. + D1111d. 

No. Ltct.a l11L 

No.ltdl. 111 lla1 

Pm C1m1d1 21 dbs 

Pml111ltldnl12I Db1 

lrulkt P1rtl 

Valar G•ltlct 

Pnhbl1 PttdlCCHI 

Dhs Lactaado 

H1.Utbaiiu Dtstllt 

Din PdmuSmld1 

Ho.Smlclu 

DluOut1t1S1r.Elec. 

lnllmlo111lt1Partos 

Olu AhlutH 



·JAULA No. ESQUEM B 

4 1 
5 o 
6 1 

7~ 2.5 r-·--------
8~----i!}-~-----
9 \\~3~.5'-------1-----------l 

JC r4-----~1------------1 
11 1-'4~.5'-------< 1-----------l 
1 5 
13 rS-.5------<>------------' 

I< 6 
15 r6~5----;1---------~ 

16 
1 18:1-----lf-------ll----------l 

19.1----;1------l~---------l 
2:1----~l------H-----------l 
2~'f----l~-----1"-----------l 2:::1----11------11-----------i 
23l----;1----
24, ___ __,,._ -- .___ ________ ___, 

25.1-----11----
261----11----------27 1----------l 

~~---~1---------===11----------I 
3( _____ ,_' ----·---·--
3,_ __ ___,,__ _____ .. __________ __, 

32.,__ __ __,,_ ____ -li---------·-I 
33,__ __ __,¡___ ___ 1----------l 
34_ 1 

351-----~ 36 >--------< 



ESQUEMA C 

REGISTRO PARA EL CONTROL DE LAS MAIEF:tHDADES E14 LA GRANJA: 

JAULA CERDA MACHO PARTO FECHA L.N L.N L.t~ DONACIONES: BAJAS LECH FECHA 
tfüM. 

O! 

(l.=! 

(1:. 

(14 

05 

Ob 

o)7 

1:1e 
09 

10 

11 

12 

i.:; 

14 

IS 

16 

FECHA DE DESTETE: 

CAMBIO DE LECHONES: 
Dt: la cer-da: 
De la cer·da: 
DE> la cerdil: 
De la cerda: 
De la ce1··de1: 
De la cerda: 
De li\ cf=or·•:\a: 
De la cer-da: 

NUM. PART(I Viv Mue Mom mas menos DEST Fe 

a la cer-da: 
a la c.rtr-diH 
a la cerda; 
a la cerdas 
a la cer-da: 
a la cer-da: 
a la cer-da1 
~ la cerdas 

CERDAS QLIE SE BAJAN: 



CASETA DESTETE: 

111 16 1sl1----< 

: 141 1 lnH 
111 :: ; 

9 

1 81----l 

¡ 7.___. 

¡:~ 
1 J----1 13ª 
1 ~ 1 1 

BAJAS: 

1 
CONSUMO DE AL !MENTO: 

1 

CHOCO 1: 

CHOCO 2: 

ESQUEMA D 

FECHA It.JGRESO: EDAD PROM: 

TOTAL CERDOS C!UE INC•F:ESAM: 

TOTAL DE BAJAS: 

FECHA DE SALIDA: 

TOTAL CERDOS GIUE SALHh 

POf;:CENTAJE DE MORTAL IOAO: 

VACUNACIONES APL !CADAS: 

Fecha1 Ticoo: 

Fecha: Tipo: -

Fecha: 

Fecha: 

Fecha: Tioo: -

Fecha: Tipo: 

Fecha: Tipo: 

FECHASI 



ESQUEMA E 

1 1 
¡___j 
1 1 
¡___j 
l 1 
¡___j 
¡ 1 
¡___j 
1 1 
¡___j 

' 1 
L___l 
1 1 
~ 
' 1 
¡___j 
¡ 1 
L___l 
1 1 
¡___j 
l 1 
¡___j 

' 1 
L___l 
1 l 
¡___j 
1 1 
}--i 
¡___j 

L_J 
: 1 
L___l 
: 1 
¡___j 

L_J 
: 1 
L___l 

¡--¡ 
1--J 
L_J 
1 1 
1--J 
1 1 
1----1 
l 1 
(____J 

! ! ·-1 1 
1----1 
1 1 
1-------l 
: 1 
¡___j 
1 1 
¡___j 
1 1 
1----1 
1 1 
1-------l 
1 1 
1----1 
1 1 
1----1 
1 1 
1--J 
1 1 

r----1 
1--J 
1 1 
1----1 
: 1 
1--J 
1 ¡ 
L___l 

Ci:1NTF:C1L DE. CASE1A l>E EIKJ..\P.RILAMIEN10: 

¡---¡ 
1----1 
1 1 
1----1 
1 1 
1--J 
L_J 
[__] 
1 1 
1----1 
1 1 
1--J 
1 1 
1--J 
1 1 
1--J 
1 1 
1--J 
1 1 
1----! 
1 1 
1----1 
1 l 
1--J 
[__] 
1 1 
1--J 
1 1 
1--J 
1 j 
1--J 
1 1 
1----1 

i__J 
1 1 
L___l 

¡--¡ 
L___l 
1 1 

H 
1 1 
L___l 
1 1 

r----i 
L___l 

L_J 
1 1 
¡______¡ 
1 1 
¡______¡ 

L_J 
1 1 
1----l 
1 1 
¡______¡ 
1 1 
¡______¡ 
1 1 
L___l 
1 1 
1----l 
1 1 
1----l 
1 1 
¡______¡ 
1 1 

H 
1 1 
L___l 

FECHA. OE 
1140F.'ESO: 

l::':DAD PROMEDIO: 

TOTAL CEPOOS QUE 
rnC.PESAN1 

T(lfAL DE 
BAJAS1 

FECHA DE 
SALIDA: 

TOTAL CERDOS QUE 
SALEN: 

POPCENTAJE DE 
MORTALIDAD: 

VACIJHACIOl.,,ES APL ICAOAS i 

F~cha: 

Tic•o: 

F~cha: 
Íll)O: 

Fect1a: 
Th,o: 

C:Ot4SIJMI) DE AL 111ENTO: 

TIPO FECHAS 

Des tete 

[1·11..: lii<CÍOf1 



ESQUEMA F 
CONTROL DE. CASETA DE ENOORDA 

;----¡ 11 11 r-1 FECHA DE 
1 1 1 1 1 1 1 1 INGRESO: 

L_J H L_J L_J 
1 1 

1 1 
1 1 1 1 EDAD PROMEDIO: 

1 1 1 1 1 1 
1 1 L_J L_J 1 1 TI) TAL CERDOS QUE 
l.__j ¡___¡ O~ORESAN: 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 
n:irAL DE 

L_J 1 1 1 1 BAJAS: 

¡---j 1--l 1----J 
1 1 1 1 1 1 FECHA DE 
1 1 1 1 1 1 1 1 SALIDA: 

L_J 1 1 H L_J H TOTAL CERDOS OUE 
1 1 

1 
1 SALEN: 

1 1 
1 1 

1 
L_J L_J L_J PORCEtffAJE DE ¡____¡ MORTALIDAD: 
1 1 1 

1 
1 1 1 1 

1 1 
1 

1 1 1 1 
1 1 1 L_J L_J VACUNACIONES APL !CADAS: 
L--.1 L--.1 
1 1 1 1 1 1 1 

1 
F~cha: 

1 1 
1 

1 1 1 1 Ti"o: 
1 1 1 1 1 1 1 
1---....l L--1 1...-...J ¡____¡ F~cha: 
1 1 1 1 1 1 1 1 Tii:io: 

1 1 1 1 1 1 1 1 
L_J L_J 1 1 Fecha: L__i ¡____¡ fil'.•0: 

1 1 1. 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 
1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
L--.1 t--1 1---l 1----J lcQNSUMO DE ALIMENTO: 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
T lP(I FECHAS 

1 1 1 1 L_J 1 1 
L____J ¡_____¡ ¡_____¡ 1 Destete 

1 Iniciador 1 

1 
1 

F1nal1;:adol"'I 



c6ÑmOl. DE Í'AOllUCCKlN EN DESTETE Y ENGORDA 
ESqUEHA G -.. 

INVENTNIO INGRESO DE AUMENTO 

."::;,, 

·' 1 
_.. :-~· I -· 

' e 
•1 .. 
!·· 

·~".!· 
,--;• 



Corttrol de I• Producción (!) G1anja ESQUEMA 1 

PERIODO 1 

-~.--º-"-"-''-'-' c_ici_•_: ---~- ------------ ---- ----
~ERV1c1os 
NQmerol~l!!J!~5"J~-----l----f------+-----+----1------l-----1 
.T1?se1~enrepE~ª~'-----1-----1--·--+----l.·---
%servitiosmultiple'> 
~~~lef.'"sé"rv1·-cio----·--1----
% cerdas serv. en 7 dlas - --------l----1 
lnleiv. in¡~eso ler_ Se~v~i!>·-~=--=-1 
Prom.dlasnop1oductivos :--- ···-· -- ----·-·--!-----· ARTOS l 
Nlimerocerda~pa..!!_d~s- ---+---+--- ------ ______ ·----+----I 
~~~~~~ p~r1d_as_ ---~---t------ll-----lf-----+----+----1 

Total lechones ~.ac._~os ___ ----+----+ -----lf-----ll----+----+----1 
Prom. total nacidos/camada 
P1om.nacidosvWos/cama~----i-----l----J.----+----l----l-----l 
Prom. nac. muerlos/~mada __ . __ -+----+----1--- --1--·-+---+----1 
S nacidos muertos/ cama~ª·----1-----.J. 
Prom. momias/ca~ada ---+----t----+----+-----l 
% Momias por camada 
PeSOProñi -camid3 ·al naCéi 
fertilidad.% - ·- -

-1ñ1érva1Deñtieparlos 

Q~~~~~d~R~~~~~ijda _ --=~ 
Camadas/ce1daserv./al\o 

·----- ·------~ --- ----+----+----! 

V~~~~~i~~e.!~ª/~l\"'º---·--+----+---+-
Nlime1ocamadas deste1adas 
-T0iatCérd0sdest-et3dO~, =·----+----! ----1-- ---+----+----+----! 
-cercfu-sdistetadoS/caffiada --f------ -----~----+---·-
~dPre~d-e~t~% ____ ;____ --=:=---=~~~ -- ___ .,_ ___ ,_ ----+----! 
{{·:d{r,~: .. ~Te~iefees\.{kg,~)--+----+----l----1-·----- - - ----

-Pe5D cam~·S¡ust. 21 dlas ______ +-----· _--_·----------~1-----~-
oeS1ei;cerda serv.ida°"añ"'º-·---'-----l··--- ____ ,__ ___ -·-1---··--l----

~~~~~~~~~c~~í3no ~---+----l------l------1--·---~----· 

lnventariolma\ceidas 
~-~romedio ----- -·------ -----1----1 

¡.::;lnv~e~nb~li::.•~pr~om"-"te~<d::::as,_ ___ J-...---J-...-·-->----l-1-----l-----1-----1 
Inventario p1orn. lechon:i.s 

._,,le<::::h::::°':::.":.:'"''l.:.:":::"::::d•::.•lc..<::l<:::l•c.._ __ ¡__ --+----+-· ·--- --1----+-----
~t~ha~d~asc_ ___ ..._¡. ___ _¡.. ___ _¡ _____ , ____ +----+----~ 

Hembra~~~!------+----+----1-----t-----1-----1----
~~rast!ª.!'~lc:.er,,,id."asc_ ___ 4 ___ -+----I·--------- - ---+----1 
\nven\ariolinatmac,,.ho,,s __ • __ l-----l-----li-----1----+----+----I 
~T~a~sá~d~e·R~-~::::·m~p~lii~·-----f------11----l----+-------~~-~ 

Tasa de desecho 
Tasa de Mortalidad 



PE!UODOS 
Durante el Ciclo: 

Concrol de la Producción (11) O.anja ESQUEllA 11 

1----------;-----1----"1-------- --------
NVENTARIOS POR AREJ\S 
SementJ\es 

Cerdas desanollo 
Cert!oslimlizatidn 

~~:~~i:~·-----+----+-----1------11------t-----ji----·-i 
Sementales 
Hembras 
Cerdoslactanles 
Cerdos deslebdos 

---->---~~-¡,~~~~~º-----+----+----t-
Cerdoslln¡li111ti6n 
NGRESODE-~A~ll~M~EN-T-0-(K-g.-)--1-----l------1i-------1i------t-----i----, 
Chot0 O 
Chot0 1 
ChlltO ! 

~,~:~(0~)-------t-----t------;------¡-
lnic~dor (l) ------1------;1-----r-----1- --+---+---; 

,fl!i!»IFd.~óriciQi _____ --1~-----1----+----+----r----r----1 
~¿fu~~· _______ ..,._ ___ , __ 
-~L7DASDÉ~c·rn·"~oo"s""v"'1v"'o"s---l----t----¡ ---- 1-----1-----+----. 

i:~: ~~i~d::. 
Cerdo~ de menos de 30 Kg. 
Hembnis de desecho 
Sementales da desec~'!'hO!__ ___ .¡_ ___ j.-----j-----:¡-----¡-----¡----¡ 
ñGi\ESOsOEcElioo 
Hembras de reemplazo 
Sementales 
Otros: 



RfG!S'TRO DE PAR'TOS ESQUEHA 111 

GRANJA _ ---------PERIODO DE____ _ __ AL ______ DE 19 __ 

1 fecha 1 NOmero 1 Nacidos 
Paito 1 P111to , Vivos \ Certb 

1 1 
1 
1 

Nlddos 
Moertos Momias 

Peso 
Nacimiento 

ldenliflcaci6n 
camatb 

localil.ac'6n 
Maternidad Jaula 

-- - ~- --- -- ---1---<----+----<------+----+---i 

1 :•-==--.~~-~----1----1---
-~- : -- -----+----1-----------+----·-t----l---l 

1--·-r-

1 i 
1 ! 
1 



ESQUEtlA IV 

_ _,...:========:::::::=..:.::::.:::..:::::==::::::::::=::::::;---ºE 19 __ 
CONTROL DE DONACIONES T NODRIZAS 

GRANJA PERIODO DE Al 

l lRANSfERENCIA DE LECHONES NODRIZAS 

NUMERO NUMERO 
C.rda Fe<ha 

Mis MOOOI 
C.rda Fldll 

Mis ...... -,_.. 

- -·-·-·· -----+--t--·-+----+----+--1---t 

'----- -·----- -f---+----+----+--1---t 
-- ------·-·-+---1----+----'----+--->---1 

- - --- ~----!--- -l--+---+----+--11--~ 
·-t--·--~-----+---t---1--·--+----+---+--~ 

--,---~1----t---r---r----r---t---i---I 

-1------ ----+---f---l--~1---+---+----< 

- ----- i------i---+--+----1----1--+--1 

---- ----c--+---+---+---+--+---1 

,---- --- --+---+----+----1--+--_.. 

- ----i.----1--+---+---+---1--+---I 



tlER 
ESQUEMA V 

I•;1) Lli'! 1 

----3 
1

1:!c-I.[--.-:-J 
Li1•:T1\llTES DESTET1\I•OS Ell0:-!1P.P. I Lil!~".2 E!.!:~P.t•l1 __ ·:_r.111 _ !OTH~I 

------1 ---- --·-
·-1--

-~ - -¡==== 
-;¡- -- ------ ------ ----- ----1--·-- ---
----$ . 
-- -- -----1-----1------1----- ---- ---

? 
~- -- -----1-----1------
-- -- ----- . --·-- -- ····- ----11 
~ --- ----- ---- ----- --- ·--- __ .. ___ - ----- .. --

14 -- -----l-----l------
------1 ---- -·- ------- -- ··-----··---15 --- ·-- -----··----·-_161-

1~ 

iS -- ----- -----1------- =-----~: -_-_---= -__ --:: 
1) -- -- -----1------1------- ----- - ·---- .. __ 
~o --- -- ----- ------ ------· -·-----· ··----- ---· 
-- -- -----··--- -----· - --·- ----- ----
-- -- -----·-----··--------
--- ·-- -----··---
~5 -- --· -----·-----·-------- -- _____ , _____ , ______ , .. --- --·- -··---

TOTllL 

__________ ,, _________ _ 



REGISTRO Di! Ll!CHO]'{ll.S MUBR'TOS ~ LAC'TA1'{CIA 
GRANJA PERIODO DE Al 0E 19 __ 

"º"""' CIUll Muertos ESQUEHA VI 

CAUSA OE llORTALIOAD 

--·L..._·--+----1-----4----1 Lo Ba)o-
2.· Aplchumdo 
3.· flaco 
4.· º"""' ·- --·--- --1'-----1------1 S.· Moo!ldoparc.rdl 
6.· Ablo!tJ de Pitas 
1.· Tomb-
8.-0efannl 
9.· llsfknldo.Al.iohldl 

ID.· Pnl--IL· ~·.-.. 
12.. -rabia 
13.· Rl¡lbras 

11.- CriJG!uooo 
15.· -la 
16.· lltllln&ltis 
17. otra 
18.- IJoo:oaodde 

1--l----1'----l--------- -



~G:RAN~J'.:A'._.=:;::==;:::::=='.P_'.'.ERI~O:'..'.DO=._.==::;::=.'.:":..===:---- BAJAS __ _ 

ESQUEHA VI 

IDEM11F1CA l--ESt-"""--1 i i 1 1 ~:= 
1-+-"""'--t-FECH.\--+---l-M-+-+-O-+-:;-l--o+-1--+-RAZON--DE-BfJA---I RAZotESOE BAJA 

"""""""' AEl'!lODUCTMlS 1--1----+----1-+--+-+--+--ll--+--+-------1 
2 1.•No"'1tt6enealot 

1--l----+----1--1--+-+--+--ll---1---l--------Iª" ............... 
3 3.•No;otiYl!Proflez 

l-4--l---l---+---l--l--+-l--l---l-+--------l:::~alpiuto-Fal1ada 8.- Semonial poco libido 
l-+----+----l-+--+-+--+-l-+--+-------11.-~poealottilid.t 

5 
1--l----+---l-+--l--+--+-1--l---1-------IPAOBl.EMASPAATODESl'Ett 

~'-l---1-----1---1-+--+-1--l--l-+--------l!.::::=~ 
10.-~utMno 

,__,_ __ __,_ __ _, _ _,___,__..___,_-<1---1--1--------' 11.-~roctal 
8 1a--.........., .__,_ __ __,_ __ _, _ _,___,__..___,__,___,__,_ _____ __,~!:~~momMls 
9 15.-ClinM!dadeblf>peeo 

1--1---+---l--+--l--+-+-l--+---1-------116.· Cam.s.oon pooot1 ntdcSo9 

~10_, ___ ,__ __ _,__,__.,___,__,__-l--l-+--------1!~~~ 
ll ~= ,__,_ __ __,_ __ _, _ _,___,__.,____,__,___,__,_ _____ __, 21.· Problomlr.ct.f«:ho 

12 22.· ProbletM on .._ 

J3 DEGENERATIVOYCON=OFNAQON 

14 ~:=-- ..... ,__,_ __ __,_ __ _, _ _,___,__.,____,__,___,_ _ _,_ _____ __, 25.-A&mos 

s ~-
l-1'--l---+----l---l-+--l--+--+--ll--+--------1 ~:;...~ 

l--l----l-----ll---l---l-+--1--1---1--1--------1::~ 
17 31 ..... ~ 
1--1----~----"1---1--1---1--1--l--J---l-------<32.-Muygnncle(t.n.'Jo) 
18 :n-.... -1 .... 1 
1--1----1-----ll--+---l-+--1--~--l--l--------l 34.-s..naCl'Onlca 

19 ENFERMBWJESPEaACA POA smB1A 
l--l----l-----ll---l---l-+--1--1---1--1--------1 

20 35.-&1.-
1-...l----1-----ll---l---l-+--1--l---1--1--------1 36.--Enl. ~ 

21 :rT.-Enf.~ 

'--'----<-----Jl---1--l---'--J--1--<--1-------<::::~ 
22 40.-Enl-

l-...1----l-----ll---1--l-+--1--1---1--l--------I 41.· Enl. rn6'culQ ~ 
ZJ 42.-Ent . .in~ 

JI PAODlEMAS ESPECW..ES 

'--'-----'----''--'--'--1--J--1--<--1-------< 43.· Muerte rtpohdna 
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PLAN O GENERAL 

o. ENTRADA 

1. LABORATORIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

2. LABORATORIO DE DI AGNOSI"I CO ANIMAL 

3. EDI FI CI OS DE MATERNIDAD Y DESTETE 

4. EDI FI CI OS DE ENCARRILAMIENTO 

!3. EDI FI CI OS DE FI NALI ZACI ON 

6. EDI FI CI OS DE GESTACION 

7. CORRAL DE DESTETADAS 

8. CORRAL DE REEMPLAZOS 

9. CORRAL DE DESECHOS 

10.CORRAL DE RETRASADAS 

11.CORRALES DE ADAPTACION 

12.SEMENTALERAS 

13. BODEGA 

14. OFICINA 

15.FARMACIA 

16.BARO 

17.TOLVAS 

18.CUARTO DE MORTALIDAD 

19.ENFERMERIA 

20.FOSAS DE FERMENTACION 

21. POZO 

22. TINACO 
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JAULA DE MATERN 1 DAD ESQUEMA 3 





COMEDERO DEL LECHON ESQUEMA 5 
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COHEOERO DE DEST, ERCARR. Y f 1 NALI ZAC 1 ON ESQUEMA 8 
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E H B A R C A O E R O ESQUEMA 10 
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CORRAL CE ENCARR 1LAH1 ENTO ESQUEMA 11 



CORRAL DE FINALIZACION ESQ.UEHA 12 





COMEDERO DE ENCARRILAMIENTO Y FINALIZACION ESQUEMA 14 



JAULA DE GESTAC 1 DN ESQUEMA 15 
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