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RESUMEN 

AVILA CARRIZAL ALEJANDRO M. Análisis y Evaluación Integral de una granja porcina 

multiplicadora y comercial, en Pénjamo, Guanajuato¡ para el año de 1993: Práctica Profesional 

Supervisada: Cerdos, (bajo Ja supervisión de: M.V Z. Roberto Gustavo Manfnez Gamba). 

Se evaluó una granja de producción porcina tipo multiplicadora y comercial con una capacidad de 

500 vientres; el objetivo de la granja es Ja producción de auto reemplazos y animales para abasto. 

La evaluación consistió en hacer un análisis de las diferentes áreas, considerando aspectos tales 

como: Localización de la granja, vfas de comunicación y poblaciones alcdaftas, medidas de 

aislamiento y bioseguridad, sistemas de control y evaluación, programa genético, sistema de 

alimentación, sistema de manejo por áreas, situación sanitaria por a.reas, manejo de personal, 

características y capacidad de las instalaciones, análisis de registros y sistemas de comerciali:zación 

Durante la visita realizada se observó que actualmente cuentan con 450 vicnlrcs, menos de la 

capacidad instalada, así también se detectaron problemas clínicos en servicio y gestación, asf como 

en las áreas de deteste y engorda, por lo cual los parámetros de producción obtenidos tienen cierta 

variación negativa relacionados con las condiciones generales de la granja. 
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INTRODUCCION 

En México la producción porcina se enfrenta a una problemática general basada 

principalmente en los siguientes factores: 

El inventario nacional, los costos de producción y de comercialización. las importaciones, 

el desarrollo tecnológico, las fonnas de producción, la demanda y sus elementos, ingresos, precios, 

precios a bienes sustitutos y el comportamiento del mercado exterior. El tratado de Libre 

Comercio (T.L.C}, representa un gran obstáculo para el sector agropecuario golpeado a partir de 

1992, aunado a la apertura comercial unilateral de México ante el GATT, misma que dcsprotegió al 

sector(!). 

Los resultados del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1991, indican que en ese afta 

había 1.3 millones de unidades de producción rural, esto es, que se localizan en poblaciones de 

menos de 2,500 habitantes y un inventario de 8.2 millones de cabezas. Pero también hay 

porcicultura urbana en localidades de más de 2,500 habitantes, donde se encontraron 216 mil 

unidades, en su mayor parte en zonas habitacionales, donde se localizan 2.0 millones de cabezas 

(2). 

Los estados que tienen la piara más numerosa son: -Sonora, Puebla, Jalisco, Verncruz, 

Guerrero y Guanajunto; estos seis estados concentran poco más de la mitad del inventario porcino. 

Unidades de Producción Rural con ganado porcino (distribución geográfica) 

ESTADO MILES-CABEZAS % 

Sonora 1,109 13.5 

Puebla 974 11.9 

Jalisco 844 10.J 

Veracruz 559 6.8 

Guerrero 482 5.9 

Guanajualo 421 5.1 
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Ln zona Centro con los estados de Guanajuato. Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y 

Marcios concentra el 23% del inventario porcino; la zona Pacífico Sur (Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas). más Vcracruz detentan el 21 % del inventario; Sonora y Si na loa el 15%; Jalisco y 

Michoacán el 14% y la Península de Yucatán el 7% (2). 

A través del tiempo, el municipio de La Piedad, Mich., y sus alrededores, han deslacado 

por la explotación de la porcicultura. obteniendo los primeros lugares en producción en el país. Sin 

embargo, la porcicultura en los niveles de explotación .'lctuales porque es relativamente joven, ya 

que tiene alrededor de 20 aílos, empezó a despegar su crecimiento, pues anlerionncnte sólo se 

contaba con pequeilas explotaciones de traspatio. 

La agricultura entonces dedicada a la producción del maíz para grano, se modificó y 

tecnificó en la obtención de sorgo. 

Fue para los años 70's a finales, que tomó características más sobresalientes de producción, 

iniciándose el establecimiento de granjas especializadas fuera de la ciudad. 

Anteriormente, la porcicultura se manejaba sin ningún sistema ni tecnología inclusive no se 

contaba con pie de cría para la producción de lechones, sino que este era proeveido de Puruándiro, 

Tla.zazalca, Chiriutzio y Nnumarán, Mich., asf como únicamente a la engorda del cerdo. Eslo por 

supuesto, dejaba todo control sanitario y avance genético (3). 

La granja que se evahia en este trabajo, en la actualidad es de tipo comercial y 

multiplicadora con 450 vientres. Forma parte de un complejo empresarial, cuenta con una planta 

de alimentos, comercializadora de granos, centro de inseminación artificial, empresa de transportes 

y varias granjas comerciales, entre otros. 

Los objetivos del presente trabajo son: 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios a nivel licenciatura y de la 

práctica profesional supervisada. 

• Hacer la evaluación integral de una granja porcícola comercial de ciclo completo y emitir las 

recomendaciones que correspondan. 
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PROCEDIMIENTO 

LOCALIZACION. 

La explo1ación se localiza en la comunidad de Guayavilos de Pcdroza, Municipio de 

Pénjamo, Estado de Guanajunlo a unos 50 melros de la carretera La Piedad-lrapuato, en el 

kilómetro 4.5, encontrándose a una altura de 1675 metros sobre el nivel del mar, en las 

coordenadas geográficas 102°02'00" de longitud Oeste y 20°2 l '00" latitud None. El clima es 

templado con lluvias en verano, con una precipitación pluvial de 700 mm3 y temperaturas que 

oscilan entre J y 38.5 ºC con vientos dominantes de Este a Oeste; Ja granja se encuentra a 4 Km., 

del Río Lenna que divide a los Estados de Guanajuato y Michoacán (4). 

VIAS DE COMUNICACION Y POBLACIONES ALEDANAS. 

La principal vía de comunicación es la carretera La Picdad-lrapuato, la cual comunica a los 

municipios de La Piedad de Cabadas, Mich., y Pénjamo, Gto. 

Así también cuenta con acceso a la carretera hacia Manuel Doblado, Gto. 

La localidad de Gunyavitos limita al None con el Estndo de Jalisco, al sur con el Río 

Lerma que divide los Estados de Michoacán y Guanajuato, al Este con Pénjamo y al Oeste con la 

comunidad de Santa Ana Pacuaco, Gto. (4}. (Fig. I}. 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO Y BIOSEGURIDAD. 

La granja cuenta con una barda perimctral(tabiquc y malla ciclónica). 
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La explotación está dividida en tres secciones: 

• Por un lado, un camino rural divide a la primera sección que comprende áreas de oficina, 

maternidad. servicios y gestación; de la segunda sección (destete, engorda, planta y bodega de 

alimentos). 

• Al lado Sur de la primera sección está una granja vecina divi1.dida por el paso de una canaleta 

de desechos. Esta granja vecina divide a la granja en sección 3 denominada "El Naranjo" 

(destete y engorda). 

• Al Norte se encuentra una fábrica de zapatos, ésta colinda inmediatamente con la granja. 

La granja cuena con entradas para el control y acceso directo de personal y vehículos en las 

diferentes secciones. 

La primera sección cuenta con un acceso de entradas y salidas de personal, así como otro 

acceso para vehículos. 

La segunda sección presenta tres puertas, una de entrada para vehículos que descargan 

alimento terminado y acceso de personal; otra de las puertas es para la salida de animales para 

abasto y el tercer acceso es para vehículos con alimento para el llenado de tolvas para abastc;cer el 

alimento en el área de engorda. La sección tres cuenta con una sola entrada para el control de 

personal y vehículos. 

Los vehiculos que pertenecen a la empresa tienen acceso controlado al interior de las 

diferentes secciones de la granja, a los vehículos ajenos a ésta no se les permite la entrada, 

quedándose únicamente en el exterior de cada sección al pie del camino de terracería. 

rara los animales que son embarcados se utili7.a un embarcadero móvil que se utiliza en 

todas las secciones y se coloca en los accesos a éstas para así evitar el que entren los vehículos que 

transportan el ganado finalizado. 

En la primera sección existe un baño donde hay ropa de trabajo para el personal. Además 

de los cerdos en la granja se encuentran perros localizados entre las naves de maternidad. 
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La granja porcícola más cercana se encuentra a escasos SO ccntimclros, divididas por una 

canaleta de desechos que es común a ambas granjas. 

SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION. 

Para llevar el control y la evaluación de Ja granja, se manejan los siguientes registros: 

Tarjeta de maternidad. 

Registro de camada. 

Registro de eficiencia en machos. 

Registro individual en hembras. 

Control individual de gestación. 

Control de cargas y montas. 

(Ver Anexos). 

También se lleva anotada la cantidad de alimcnlo que se consume mensualmente en la 

granja, así como mortalidades de las diferentes áreas. 

La infonnación es capturada cada 15 días y procesada por medio de un sistema de cómputo 

a través de un programa Pigchnmp J.O y un programa Lotus, obteniéndose evaluaciones mensuales 

como: 

Desempcfto reproductivo. 

Desempefto de parición. 

Desempeño de dcslete. 

Población. 

Desempeño de crecimienlo. 

Selección de pie de cría. 

Peso a la selección, entre otros. 
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PROGRAMA GENETICO. 

La granja es de tipo multiplicadora y comercial, con un programa de mejoramiento 

genético, con el objetivo de mantener su población y llevar a cabo su autoreemplazo (30% anual) 

de hembras y machos de raza pura y hembras híbridas (fl). 

Estns últimas destinadas para la producción de animales de linali7..ación, para eslo se cuenta 

con las siguientes razas puras e hfbridas en porcentaje de acuerdo a los datos arrojados por la 

computadora y son los que detallan a continuación: 

Hembras Duroc 11.59% 52.155 

Hembras Hampshire 7.31% 32.895 

Hembras Yorkshire 45.05% 202.68 

Hembras híbridas 36.05% 162.225 

De acuerdo a los datos obtenidos en la granja el inventario de los machos fue: 

RAZA 

Landrnce 

Yorkshire 

Duroc 

Hampshire 

Hfbridos 

TOTAL 

Nº/ANIMALES 

11 

12 

JI 

% 

9.67 

9.67 

35.48 

38.70 

6.45 

100 



Se llevan a cabo los cruzamicnlos de machos Hampshirc con hembras Yorkshirc (puros) 

para oblcner hembras híbridas (fl). las cuales se dcslinan a airas granjas multiplicadoras y algunas 

se quedan en ésla para autorcemplazo. 

También se realizan Jos cruzamientos de machos y hembras de las siguienles rn7.as: 

Duroc 

Yorkshire 

llampshire 

machos y hembras 

machos y hembras 

machos y hembras 

De las cruzas de macho Duroc con hembras hfbridas y machos híbridos con hembras 

hlbridas se ohliene su progenie destinada para el abaslo. 

En la actualidad se lleva a cabo la selección de razas puras y hembras híbridas mediante el 

siguienle sislema de selección se realiza el pesaje de lechones al día 28 de edad, Jos animales que 

pesen 5.5 kg. o más se preseleccionan, a las hembras híbridas se les corta la cola y quedan 

preseleccionados. 

La prcselección se realiza a los 70 dfas de edad con los siguientes par<imclros para las !res 

Jifcrenles razas: 

Duroc 

Hampshire 

Yorkshire 

hembra 22 kg. 

hembra 24 kg. 

hembra 19 kg. 

111acho 20 kg. 

macho 20 kg. 

los machos son castrados 

La última y definiliva selección se realiza al día 154 de edad, se basa en GDP y grasa 

dorsal por medio de un "ndice de selección se lleva a cabo un sislema de identificación de las 

hembras por arelado con numeración, donde las hembras hihridas se identifican a partir del número 

J al 399 y carecen de cola. (Fig. 2). 



.9. 

Las razas puras se idcnritican a partir del número 400 en adelante. 

Para el desecho de hembras se realiza por evaluación, producción, en el BVSP calculado 

por el Pigchamp, progenie y nümero de parto. Las hembras hlbridas llegan a durar hasta 7 partos y 

las puras de 8 a 11 partos, el desecho de los machos se realiza cuando llegan a la edad de 3 nitos. 

la evaluación de los machos se efectúa en base a sus parámetros de producción y al rendimiento de 

sus crias. 

La procedencia del material genético proviene del centro de inseminación artificial ubicado 

en otra de las granjas pertenecientes a la misma empresa. 

La compra de sementales es de procedencia nacional (empresa Canna) e inlcmacional, de 

los países de EE.UU. e Inglaterra. Eslos animales son adquiridos por los propietarios de la 

empresa previo asesoramiento del asesor genético. 

En el transcurso del ano de 1992 se obtuvieron dos machos de raza pura "tandracc y Large 

White" los cuales se cruzaron con hembras Yorkshirc para obtener animales híbridos con un mejor 

rendimienlo rcproduc1ivo. 

Estructura de Ja piara por número de parto expresado en porcentaje: 

PARTO NUMERO 

>7 

TOTAL 

PORCENTAJE 
27.6 

9.5 

16.8 

13.5 

8.9 

12.2 

7.9 

3.6 

IOO 
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SISTEMA DE ALIMENTACION. 

La granja cucnla con una bodega con capacidad de . 1000 toneladas, donde se almacena lo 

materia prima (sorgo, trigo, maíz). la materia prima es comprada en la región. 

Al momento de necesitarse la materia prima para la elaboración de alimento es acarreado 

por un transportador holicordal, donde llega a un molino, para pasar a una tolva de almacenaje 

(capacidad 6-8 Ion.). De aquí pasa a una báscula para elaborar el alimento solo para una tonelada, 

se pasa el suplcmcnlo comercial de fo fabrica de la empresa y la mezclan para obtener los 

siguientes alimentos: 

TIPO SUPLEMENTO 

ALIMENENTO KG. 

Desarrollo 150 

Engorda 100 

REPRODUCTORA 

2 (maternidad) 

TipoA 

TipoB 

175 

175 

REPRODUCTORA 4 

(Gestación y sementales) 

Tipo A 150 

Tipo B 150 

SORGO 

KG. 

350 

400 

205 

205 

300 

300 

PREMEZCLA 

KG. 

1/2 furamix (furasolidona) 

1/2 neuma 200 (oxitetraciclinas) 

1/2 carbarNx SS (carbadox) 

no medican 

120 el/salvado p/hembras 

e/lechones nacos y falta de leche 

120 el/salvado, 1 d/sulfatropim 

(sulamctoitasolp Trimetropim) 

SO salvado, 1 neuma 200/ton. 

p/hcmbras que no comen y/o abortan 

27% 

17.S% 

24% 

19% 
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RELACIONES PARA MAIZ MAS TRIGO Y SUPLEMENTO COMERCIAL. 

ALIMENTO SUPLEMENTO TRIGO+MAIZ SALVADO P.C. 

Desarrollo 270 kg. 730 kg. 27 

Engorda 75 kg 825 kg 17.5 

Rcpro.4 Est. 190 kg. 710kg 100 19 

Repro.2 Mat. 240 kg 730 kg 30 24 

El alimento elaborado es nlmnccnado en tolvas (Cap. 8 ton.), al necesitarse en cada área es 

transportado por un camión de volteo (8 ton.), por medio de un transportador hclicordal es pasado a 

una tolva de rcccpciOn en cada área, el trabajador se encarga de distribuir el alimento a cada corral 

mediante carretillas (sistema manual), el llenado de cada tolva de cada área es una vez por semana 

en cada área. 

MATERNIDAD· 

La hembra: se alimentan dos veces al dla (4.00 a.m. y 3.00 p.m.) con una cantidad total de 

2 kg. de alimento reproductora 2 tipo B (24 p.c.) antes del parto. 

Después del parto se empieza a incrementar paulatinamente la alimentación para llegar a 

una ración lotal de 6-7 kg. por día. 

Lechones: Al día 14 de nacido el lechón se empieza a dar alimento pcletizado comercial 

(24% p.c.), se ponen 500 g. de alimento por camada. 

A la llegada de los lechones a esta área aproximadamente a los 30 días de vida son 

recibidos con 60 kg. de alimento comercial de iniciación con 24% p.c., el llenado de los comederos 

se hace una \'CZ por semana. Esta alimentación se mantiene 4 semanas. 
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DESARRO!.!.O Y ENGORDA· 

A los 60 días de edad ( 15 kg.) los animales son cambiados a los corrales de desarrollo y 

engorda donde pcnnancccn el resto del tiempo hasta alcanzar el peso deseado; sin embargo se 

mantiene el mismo tipo de alimento que en destete. 

El siguiente cambio de alimento es cuando los animales tienen 30 kg. promedio (80 días de 

edad). Este es alimento de desarrollo (27% p.c.); el alimento de engorda (17.S % p.c.), también 

elaborado en la granja, se hace cuando los animales p:san 70 kg. promedio (4·5 a S meses de 

edad). 

SERVICO Y GESTAC!ON· 

Cuando entran las hembras a esta área provenientes de maternidad se les da una 

sobrealimentación de 4 a 6 kg., hasta el momento de dar el último servicio, ya en las jaulas se les 

proporcionan 2 kg. de alimento para posteriormente al dla 35 de gestión se aumenta a 3 kg. de 

alimento hasta finalizar la gestión. El alimento es reproductora 4 tipo A. 

Sementales: se alimentan con una ración de 2 kg. del alimento reproductora 4 tipo A. 

La alimentación de hembras y machos se hace sólo una vez al día (7.00 a.m.) 

SISTEMAS DE MANEJO POR AREAS 

SERVICIO Y GESTAC!ON· 

La nave de servicio y gestación se divide en dos partes con una ñrca central donde se 

concentran el equipo e implementos, aserrin y botiquin. 

Las hembras que llegan de maternidad se les da servicio a Jos 4-5 días post destete, se 

sirven a las cerdas mediante monta directa o inseminación artificial dándoles 2 a 3 servicios. 
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El servicio con monta directa se hace denlro de los corrales de las hembras, no se realiza 

diagnóslico, únicamente se pasa al semental por los pasillos de las jaulas para delectar repetición 

de calores, esto es diariamente después de la alimcnuición. 

Los sementales que ingresan a esta área y que son para reemplazo llegan a los 6 me.ses de 

edad dándoles un mes más de entrenamiento para posterionnenlc empezarlo a trabajar. 

Las hembras que repiten dos veces o llegan a abortar se destinan para rastro. 

Los machos !';C desechan en base a su producción y como máximo a la edad de tres años. 

En esta área se encuentran tres corrales: 

Uno con pairo para entrcnamicnlo y obtención de semen para evaluación. 

Otro destinado para animales de desecho 

Y un corral más que es la eníennería. 

MATERNIDAD• 

Se maneja el sistema todo dentro todo fuera. cuenta con 7 naves cada una con 20 jaulas, 

siempre se queda una jaula vacía paia albergar una nodriza. Se suben a jaulas de tal manera que 

quedan en una disposición donde Ja hembra número 1 entra a jaula con 7 días preparto y la útlima 

con JO a 14 dfas previo al parto. 

El ílujo de animales por semana es de 19 cerdas con un promedio de lactancia de 28 días. 

Dos dias antes de parir se les aplica a las cerdas 2 mi. de prosolvin o lutalizc 

(proslaglandinas) intramuscular para esperar el parto a las 24 hrs. después, mientras se preparan Jos 

focos y lechoncras y divisiones entre jaulas, se lavan ubres y una vez que ha nacido el primer 

lechón se le inyecta a la madre S mi. de oxtpac y al ténnfoo del parto otras 5 mi., una vez qUe ha 

nacido el lechón de la primera cerda se prenden los focos de las lechoneras, se cierran las ventanas 

y ponen Jos registros de la madre y el de las camadas. 
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Al nacer el lechón se limpia con papel periódico, se liga y se corta el ombligo parn luego 

desinfectarlo con iodo, posteriormente se pesa, se scxa y se deja que m;imcn calostro (a las cerdas 

agresivas se les aplica sural parn tranquilizarlas y evitar aplnslamiculos) 

Manejo del lcchñn: 

DIA 

,. 

10 

14 

15 

ACTIVIDAD 

CoHc y desinfección del ombligo 

Hierro rcblocel 2 ce/animal 

descole y dcsifccción (sol.iodada) 

Hierro 2 ccfanímal 

Se les pone alimento 500 g.fcamada 

se mucsquea 

Se maneja tambicn todo dentro y dado fuera, cuando los lechones se destetan son 

transportados en una camioneta píck-up con redilas a las áreas de destete de las secciones 2 y 3 

introduciéndoles en los corrales y corralctas elevadas, una vez llegados los cerdos a estas áreas, se 

prenden los focos de 250 wats de cada corral. 

En la scccíim J llegan los lechones de 28 dias que fueron preseleccionados y que pesaron 

más de 5.5 kg. las que pesaron meuos son llevados a In sección 2. 

La sección 2 de destete consla de 4 salas, una de ellas presenta corralctas elevadas en la 

cual se meten animales relrasadas o redrojos. 

Los cm:.argados de csfa sección pasan todos los dias a regarles un pui1o de granos (maíz) 

para que los animales se acerquen a comerlo, los animales que no se acercan los dan como 

animales enfermos y les dan su lrafamicnto. 
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La sección 3 "El Naranjo" consta de 2 salas de destete una con 13 corrales y otra con 16 

corrales cada una, aqul llegan los animales preseleccionados a los 28 días y que pesaron más de S.5 

kg. son animales de razas puras y hembras híbridas (F 1) posteriormente se realiza otra prcsclccciOn 

a Jos 70 dias donde vuelven a ser pesados. 

La duración del destete sccci6n 2 es de 4 semanas mientras que el de la sccciOn 3 es de 10 

dlasmó.s 

DESARROL!.O Y ENGORDA 

Los corrales de desarrollo y engorda son los mismos que reciben a todos los destetados, 

aqui los animales llcan los 60 y 70 dias de edad, en su respectiva sección 

Los animales preseleccionados se pesan a los 70 días y se vuelven a pesar a los 154 días 

donde prácticamente son seleccionados. Los machos que se desechan son castrados y se van a 

engorda tanto hembras como machos. 

Una vez que los animales de destete son puestos en un corral ahí pennaneccn hasta ser 

comecializados a los 100 n 1 ! 5 kg., y únicamente se les hace el cambio de alimento de acuerdo a la 

edad. 

A las hembras seleccionadas se les deja pasar hasta dos calores y en el siguiente son 

llevadas a servicio y gestación. 

SITUACION SANITARIA. 

SERVICIO Y GESTACION• 

En la nave se percibe ambiente friío, muchas corrientes de aire. S recogen las heces 

diariamente con pala y carretilla, se llevan al asolcadero, los líquidos se van a Ja canaleta.no existe 

un sistema todo dentro todo fücra. 
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Se realiza la limpeza de jaulas un dia por semana. no hay dcsiníccción periódica; en las 

semcntalcras se limpia diariamente, existe un problema clínico en las hembras con la siguiente 

signologfa: 

Flujo \:aginal purulento blanquecino; algum1s con cstrias sanguinolenta mucricndo de dos a 

tres días; cslo en 7 hembras representando el 1.5% del total de la población. Algunas hembras 

sucias llegan a parto, generalmente repiten calores cada mes se desecha en promedio una hembra 

por mctritis crónica. se les da un tratamiento de tres días: Oxipac, trivcl y lavado con cstrcp 50, 

algunas han abortado (hembras de segundo, lcrccro y cuarto parto, en primer y segundo tercio de 

gestación). En muchas no hay problema. 

CALENDARIO DE VACUNACION EN SERVICIO Y GESTACION. 

Hembra: gestación 

37 días Preparto -Baclcrina TG Emunc. 

-La baclerina rinitis atrófica. 

12 días Pre parto -2a. bactcrina rinitis atrófica. 

-2a. TG Emune (GET) 

-la. de SOA 

11 días Preparto -Desparasilación con Cerditax X 

En febrero meten bactcrina E. Coli para prevenir problemas en época de calor. 

Sementales 

Cada seis meses F.P.C. (enero-julio) Colvasan. 

Cada seis meses dcsparasitación Cerditac X 

Cada mes parvo-lepto 

Reemplazos a los 6 meses que se cambian y se vacunan contra F.P.C. (Colvasan) machos y 

hcrmbras. 

A los que se compran no se define calendario. 
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MATERNIDAD• 

La nave se lava y desinfecta durante una semana. 

• Primer día, lavado con agua a mano. 

• Segundo dfa, limpieza con hidrolimpiadora. 

• Tercer día, se da mantenimiento y reparación a las instalaciones. 

• Quinto día, desinfección con lanza llamas y encalado de pisos y paredes. 

• Sexto día, lavado de lechoncras con agua y detergente. 

La eliminación de cscrcas de las jaulas es manual, diariamente se limpia con pala y se tira 

en los asoleadcros, también debajo de las jaulas existe una fosa donde cae un poco de excremento 

de la cerda y su camada, periódicamente (3 ó 4 veces al día) se voltea un tanque que vierte 

súbitamente agua que corre a lo largo de la fosa y se lleva el excremento y orín (flush-tank). De 

gran importancia mencionar que se lleva el sistema -todo dentro-todo fuera-, pennitiendo asf un 

tiempo para limpieza y desiníección de las instalaciones. 

CALENDARIO DE VACUNACION. 

HEMBRAS. 

• Recien paridas autobaclerina con Staphy!ococcu:• aureus. 

19 días posparto, se vacuna contra parvovirus porcino y leptospina. 

• 21 días posparto, se vacuna contra fiebre porcina clásica. 

LECHONES 

• Al momento del nacimiento pl11S"1n oral (a partir de una cerda de la miiRla granja) 

• 7 dlas, primera bactcrina vs rinitis atrófica. 

16 días, segunda bactcrina vs rinitis atrófica. 

• 21 dfas, vacuna F.P.C. 



La limpieza y desinfección de las naves se realiza con ayuda de la hidrolimpiadora, se hace 

un encalado de paredes y pisos, la duraciOn de este manejo es de dos días. 

La recolección de excretas de los corrales es manual (pala, curla y carretilla) los líquidos 

son acarreados por la presión que ejerce el agua almacenada en los flush tank, Jos cuales son 

vaciados de 3 a 4 veces ni día~ sistema todo dentro-todo fuera. 

CALENDARIO DE V ACUNACION 

7 días postdestete 

14 días postdestele 

21 dias postdestete 

28 días postdcstete 

42 días postdestete 

DESABRO! LO Y ENGORDA· 

Hemovac (Actinobacillus), primera. 

F.P.C. 

Hemovac, segunda. 

S.O.A. e lvomec 

S.O.A., segunda. 

La limpieza y desinfección de los corrales se lleva cada vez que sale una engorda a rastro, 

este Invado y encalado tiene una duración de dos días, la limpieza de cada corral se realiza una vez 

por semana. La eliminación de excretas se barre todo el corral, se jalan las heces con pala se 

depositan en una carretilla y se llevan a los asoleadcros. 

Es imperante señalar que es imposible llevar un buen sistema de limpieza y desinfección 

ya que no existe un sistema -todo dentro -todo fuera. 
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MANEJO DE PERSONAL 

En la granja trabajan 15 personas, la hora de entrada de la mayorla de las personas es a las 8 de la 
mañana y la salida es a las 17 hrs. 

Se otorga estímulo económico en las diferentes áreas dependiendo de los parámetros de producción 
esperados. 

Existe un rool de trabajo para domingos y días festivos. 

ORGANIGRAMA 

SERV. Y GEST. 
1 ENCARGADO 

1 AYUDANTE 

GERENTE DE 
PRODUCCION 

• Ascsoria MVZ: Cllnka 

---~!~!!____ 'AscsorlaMVZ: Gcnt1ica 
• Mantenimiento 
•Ofitinista 

ADMtNISTRADOR 

MATERNIDAD 
1 ENCARGADO 

3 AYUDANTES 

ENGORDA 

1 ENCARGADO 

SAYllDANTES 

PLANTA DE ALIMEN. 
1 ENCARGADO 
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CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES COMPARANDOLAS 

CON LAS EXISTENTES. 

En el área de SERVICIO Y GESTACION está dividida en dos partes: 

Por un lado se encuentran.-

264 jaulas. 

20 scmentaleras. 

4 corrales para servicio 

En la parte central se encuentra un área para almacenar aserrin, alimento y otros. 

Por otro Indo se encuentran.-

141 jaulas. 

12 sementaleras. 

un corral con potro para recolección de semen. 

un corral de enfenncría. 

un corral para hembras desechadas. 

Por fuera de Ja nave se encuentra.-

dos tolvas para almacenar alimento de 8 ton. cada una. 

un cuarto para los trabajadores (vestidor). 

un techado para guardar o almacenar equipo, etc. 

La nave en general está construida de.-

pisos de concreto. 

pisos de concrclo con aserrín (scmentaleras y corrales de servicio). 

muros de labiquc con acabado aplanado. 

muros de tabique en forma de cclosia. 

muretes de tabique con acabado aplanado. 
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lecho de lámina de aluminio en dos aguas con soponc de estructura metálica. 

jaulas para gestación de estruccura tubular. 

De las 405 jaulas para ges\ción en total: sólo se están utiliz.nndo 318 jaulas, es decir, sólo el 78.5% 

de la capacidad total. 

De las 32 sementalcras sólo se están utilizando 31, casi el total (96.87%). (Fig. 3, 4. 5). 

En el área de MATERNIDAD está integrada por 7 naves de las cuales cada una consta de: 

20 jaulas de maternidad con lcchonera al frente. 

un pasillo central de manejo. 

dos pasillos l&terales de alimentación. 

dos lineas de lavado por sistema flush tank. 

un botiquín. 

un tinaco para agua de l,SOO litros. 

Las naves estén separadas entre si 4 metros promedio; tiene el siguiente equipo e implementos de 

uso común, 

báscula de 20 kg. 

tennómctros de máxima y mínimas. 

medicamentos y marcadores. 

corta colas, muesqueador. 

hidrolimpiadora y manguera. 

escJAs, palas, cuñas y carretilla. 

comederos. 

La construcción en general está hecha de: 

pisos de concreto. 

muros de tabique con acabado aplanado. 

tres ventanas laterales (seis total) metálicas con fibra de vidrio. 

dos naves abiertas con cortinas de lona. 



-22-

techo de himina galvanizada en dos aguas con sopor1e de estructura metálica. 

puertas de cstruc1ura metálica. 

jaulas con corralclas elevadas, con estructura mclálica, tubular, piso con malla 

trenzada y piso de la hembra con solera. lcchoncras con ltlmina galvanizada y otras 

con plástico compactado, comederos. lámina y bebederos de chupón. 

canaletas para drenaje. 

De las 140 jaulas para maternidad, únicamente están pobladas seis naves ( 120 jaulas), pero 

de estas sólamente esli!n ocupadas 144, por lo que solamente está poblado el 95% del total (120 

hembras), es decir, lencmos un 5% menos de Jo que debería haber. Siempre una caseta se 

encuentra libre en el proceso de limpieza y desinfección. (Fig. 6, 7). 

El área de DESTETE, está integrada por seis naves, distribuidas de la manera siguiente: 

2 naves se encuentran en "El Naranjo". 

4 naves en la sección 1 de engorda. 

En la sección ''El Naranjo" se encuentran lechones para preselección, cada corral consta de: 

Un comedero de 6 bocas de tolva. 

Un bebedero de chupón. 

Area sucia de piso malla trenzada (2.32 m2). 

Arca limpia de piso de concreto (1.62 m2). 

La nave "A" tiene 13 corrales y la nave "8" 16, ambas naves tienen dos lfnens de lavado por 

sistema ílush rank. 

La construcción en general está hecha de: 

Pisos de concreto. 

Muros de 1abique con aplanado. 

Dos ventanales en cada nave (uno por lado). 

Cortinas de lona con malacalc. 

Corraletas con material de construcción. 
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Techo de lómina galvanizada con soporte de estructura metálica. 

Puertas de lámina con estructura metálica. 

Tinaco para 1,500 litros de agua. 

La población existente en cada corral es de 10.3 y 1O.7 animales promedio por corral, 

respectivamente; In capacidad real que debe existir es de 1 J.9 animales por corral, por lo tanto 

existe una deficiencia de la capacidad real (88.23% de Ja capacidad real}. 

En la sección 1 de engorda existen los otros 4 destetes de los cuales una nave es de coraleta 

elevada, que a continuación describiremos: 

Est:n nave es la única que no tiene sistema de lavado "Flush tank", cuenta con 24 corralctas. 

(J.8 m x 1m=1.18 m2 e/u). 

Corralctas de cntructura metálica con piso de malla trenzada. 

Comederos de lámina galvanizada y un bebedero de chupón. 

Piso de concreto con pendiente lateral y poste anterior (para poder realizar un 

Invado a presión) 

Tinaco para agua de 1,500 litros. 

Las otras tres naves cuentan con 53 corrales en total, una nave con 15 corrales, otra ~on 16 

y otra con 22 corrales. 

Cada corral consta de: 

Comedero de 7 bocas de tolva. 

Un bebedero de chupón. 

Un área sucia de piso malla trenzada (1.18 m2) 

Un área limpia de piso de concreto (.83 m2). 

Estas tres naves cuentan cada una con dos líneas de lavado por sistema "Flush Tank". 

La construcción en general está hecha de: 
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Piso de concrelo. 

Muros de tabique con acubado aplanado. 

Corrales de cstruc1ura met<ilica. 

Techo de lámina galvani7.ada con soporte de estructura me1álica de dos aguas, al 

centro una abertura con ventana plegadiza para ventilación. 

Tinaco para 1.500 li1ros de agua. 

Puerta de lámina con estructura metálica. 

La población existente por corral es de: 

En la nave con corraleta elevada es de 7 animales promedio por corral. 

La capacidad real es de 4.7 animales por corral; por lo tanto, hya una sobrepoblación de 2.3 

animales miis por corral. 

En Ja nave con corrales al piso, la población existente es de 11.86 lechones promedio por 

corral. La capacidad real es de 11.28 lechones; por lo tanto, aquí no hay problema casi están en 

igualdad. En la nave con 22 corrales existe un cerdo más por corral, ligeramente está sobrepoblado 

(es nccplnblc). (Fig. 8, 9, 10). 

En el Orca de DESARROLLO Y ENGORDA está separada en 1res partes: 

EL NARANJO 

SECCION 1 

SECCJON 2 

En la granja "El Naranjo" existen 29 corrales convenciormles de los cuales 24 son corrales 

"chicos" con 23.80 m2 de superficie total (incluyendo superílcic para comederos). 

Cada corral consta de: 

Comederos de lámina galvanizada con diferentes nlmmcros de boca: 6, 8, 10, 12 y 

hasta 20 bocas, (en diferentes corrales) 

Bebederos de chupón que varian de 2 a 3. 



-25-

Una toma de agua. 

Un área limpia que abarca el 50% del corral. 

Cortinas de costales de alimento, 

La construcción en general está hecha de: 

Pisos de concreto. 

Muros de tabique con acabado aplanado. 

Muretes de tabique con acabado aplanado. 

Techos de lámina galvanizada y algunos de asbesto, con soporte de estructura 

metálica y algunos de madera, algunos tienen pilares de concrclo al centro de cada 

corral. 

Canaletas para drenaje. 

Equipo e implementos de uso común: 

Báscula para una tonelada. 

Báscula para 500 kgs. 

Dos tolvas de 8 ton. cada una 

Palas, carretilla, manguera. 

Tres bebederos dosificadores de medicamento. 

Mesa con ruedas. 

En "El Naranjo" la capacidad animal para corrales chicos es de: 20.S animales por corral, la 

población existente es de 10.9 animales por corral promedio: por lo tanto, existe una baja población 

con respecto a estas medidas. 

La capacidad animal para corrales grandes es de: 70.98 animales por corral. la población 

existente es de 37.7 animales por corral promedio, existe una baja población con respecto a estas 

medidas. 

En la sección \ de ENGORDA está integrada por dos naves con 16 y 13 corrales cada una. 

Cada corral está integrado y construido similarmente como la sección de ENGORDA EL 

NARANJO ... 
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La superficie tolnl de cada corral es de: ·19.6 111:? (induycnrJo supcrlicit: para comederos). 

La capacidad real es de: 42.72 anim:.ilcs por corral. la poblaciün en existencia es de 54 unimales por 

corral promedio; por lo tanto, existe sobrcpoblación. (Fig. 8). 

En Ja Sección 2 de ENGORDA. está integrada por una sola nave con 42 corrales. 

Cada corral consta de: 

Dos bebederos de chupón. 

Un comedero de tolva con 12 bocas. 

Piso de concreto., 

Equipo e implemento de uso común: 

Tcnnómelros de máxima y mínima. 

Dos básculas de 40 y 20 kgs. cada una. 

Dos tolvas de 6 ton. cada una. 

Pala, carretilla, manguera. 

Cuatro tomas de agua. 

La nave está construida generalmente de: 

Muros de tabique con acabado aplanado. 

Muretes de tabique con acabado aplanado. 

Techo de Já111ina galvaniznda con soporte de estructura metálica, con caballete al 

centro longitudinal. 

Canaleta lateral para drenaje. 

Cortinas laterales de lona. 

La superficie total de cada corral es de 28 m2 (incluyendo superficie para comedero). La 

capacidad es de: 24 animales por corral. La población en existencia es de 25 animales por corral 

promedio. Por lo que se observó qui: la población es ndccuada. (Fig. 11). 
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ANALISIS DE REGISTROS. 

PARAMETROS PRESUPUESTO ANUAL VARIACION 

ºlo de Fertilidad 85% 80.2% -4.8% Bajo 

Intervalo de Destete a ¡er. serv. (días) 6.8 -.2 Bajo 

L.N.V. 9.5 9.5 

Total de lechones nacidos/camada 9.8 9.9 .1 

P.L.N Muertos .3 1.41 .1 Alto 

PC!llo individual al nacimiento 1.5 1.36 .14 

Lechones destetados/hembra 8.5 8.27 .23 Bajo 

Intervalo entre partos (dias) 263 270 7 Alto 

% de mortalidad en maternidad 10.5 13.19 2.69 Alto 

Peso promedio al destete 7.8 .8 Bajo 

Edad al destete (dias) 28 26.9 1.1 

Lechones dcstetado!J/bembra/aiio 18.7 17.28 1.42 

No hembras entran a maternidad/semana 20 18.53 1.47 Bajó 

Partos por hembra /año 2.2 2.3 .lOK. 

ºlo Mortalidad Destete 3.3 t.J alto 

% Mortalidad desarrollo .5 

% Mortalidad engorda .3 5.8 5 alto 

% Desecho anual 30 40 10 alto 

% Reemplazo aunl 30 40 10 allo 

Peso promedio de venta 110 kg. 

Edad promedio a venta 181 dfas. 
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SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

Los animales ul ser finalizados en esta granja son vendidos a tres inlroductorcs cuando 

tienen un peso de 100 a 120 kg. y una edad promedio de 180 días, estos son llevados a rastros 

locales y del área mctropolirana. El introductor pasa a la oficina central ubicada en Sanla Ana 

Pacucco donde hace el contralo sobre el número de animales que solicita, posteriormente se dirige 

a Ja granja y embarca los animales solicilados. 

Se pesan los cerdos )' se da un comprobante y regresa a Santa Ana Pacucco a pagar. El 

introductor no pasa a las instalaciones de Ja granja. 

El administrador de Ja granja no lleva a cabo un conlrol de compra-venia de animales, ya 

que no se realiza el pago en la granja. 

Los cerdos seleccionados para pie de cria son utilizados como auto reemplazos. 

Los animales de desecho son vendidos a una sola persona que Jos introduce al Estado de 

Jalisco. 

El transpone cobra N$3.00 por kg. en pie, por concepto de flete al área metropolitana (D.F. 

y Estado. México). 

Por lo que si a pie de granja se vende al introductor a N$4.70, éste lo vende a N$5.00 por 

kg. a pie de rastro. 

Por aira panc los casios totales de producción representan el 85% de In venta total, 

ejemplo: si un animal de 100 kg. se vende en pie a N$4.70 el total: N$470.00; el casio lolal de 

producción serñ de N$399.SO; la u1ilidad será de N$70.50. Generalmenle, los casios de producción 

representan un 75% de la venia lotal; por lo que deducimos qui: existe un incremento de un l 0%, 

posiblemente se debe a costos por concepto insumo alimcnlo y también a costos por concepto 

insumo medicamcnlo; esto debido a los animales rclmsados y por tratamientos en problemas 

respiratorios. 
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RESULTADOS 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO Y BIOSEGURIDAD. 

Se detectó una deficiencia total en cuanto a medidas de aislamiento y bioseguridad, ya que 

no se respetan las puertas de acceso por personal ajeno a la granja, asl tambié? del mismo personal 

de la granja, ya que entran y salen de las diferentes áreas de producción, esto nos predispone a un 

riesgo latente de diseminación de cnfennedades. 

Dentro de la granja se pudo observar que existe un buen número de fauna nociva: ratas, 

perros, gatos y aves, entre otros; estos animales juegan un papel muy importante en la transmisión 

de cnfcnncdadcs como: Aujcszky, Lcptospirosis. Gastroenteritis Transmisible, etc. 

En cuanto a los depósitos de cadáveres, predisponiendo a la diseminación de 

cnfcnncdades, por los perros, ratas e insectos, entre otros. Asl también no hay un lugar apropiado 

para realizar necropsias. 

No hay un control en la entrada a la granja para los compradores de animales de desecho. 
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SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACION 

Exislc un buen sislcrna de conlrol y evaluación, pues con esto se puede mantener Ja 

eficiencia de la granja, y así dcteclar las posibles follas en la producción de las diferentes áreas. 

Con excepción del úrea de desarrollo. engorda, bodega y almacén de alimenlos, en donde 

hay una falta de registros formales, se sugiere la integración de un registro bien estructurado para 

poder r..:alizar una mejor evaluación y adm inislración en la granja, así '>e puede realizar una mejor y 

veraz información en cuanto a: consumo de alimento total, conversión alimcnricia. ganancia diaria 

de peso entre otros. 

PROGRAMA GENETICO 

Se encontró que el porccnlajc de reemplazos está aumentado en un 10%, ya que se está 

introduciendo en la granja un nuevo material genCtico (machos landrace y largewhitc) con el 

objelivo de mejorar la habilidad matcrnn. 

En cuanto a la preselcccilin que están realizando a los 70 días se observó que no hay 

unifonnidad, en cuanto a estos días se refiere, para el pesaje, ya que hay animales que se 

preseleccionan hasta los 101 día~ Je tdad. Es muy importan!c rcali7.ar el pesaje exactamente a los 

70 días de edad, pues con eslo se evitan problemas de ajustes de peso, se evita sobre trabajo y así se 

nbtíene una mejor unifom1idad de lo:. ;.rnimalcs preseleccionados, descartando inmcdiaramentc 

animales que no califiquen. 

El número de semcnlalcs por número de hembras es correcto. pues en granjas 

multiplicadoras la relación macho-hembra es de 12 a 15 hembras por scrnenrnl. 
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SISTEMA DE ALIMENTACION. 

Se observó que en la bodega, almacén y elaboración de alimento no existen registros 

fonnalcs en donde se anote el alimento elaborado y consumido en las diferentes áreas. 

No se conoce el consumo real de alimento, así como desperdicios o excedentes producidos. 

Por otra parte, la clasificación del estado corporal de las cerdas es de tres puntos promedio, 

esto significa que no hay problemas nutriciona.Jcs. 

Existen algunos comederos de plástico para las hembras que no son cficicnlcs, ya que hay 

mucho alimento desperdiciado. 

En destetes se observó que el alimento es muy polvoso, esto predispone a problemas de 

salud conjuntamente con factores medio ambientales. 

SISTEMA DE MANEJO. 

SERVICIO DE GESTACION· 

Hay gran ncúmulo de excretas y orina en la parte posterior de las jaulas debido a una 

deficiente limpieza, asimismo, los comederos están sucios, hay acúmulo de agua y nlimenlo. Es 

imporlanle que la hembra sea servida dentro de la semenlalera y que el semental no de servicios 

dentro del corral de hembras vacías. 

Se detectó que en las semcntaleras carecen de aserrín. esto es importante ya que se 

predispone a lesiones en las extremidades del semental. 

Se observó que los animales de desecho no son tratados adecuadamenle, pues no existe una 

manga de manejo; consecuentemente la mayoria de los trabajadores intervienen, así como los 

compradores en el embarque de estos animales, penniticndo con esto gravislmas faltas a la 

Bioscguridad de la granja. 
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MATERNIDAD: 

Se observó que la aplicación de oxitócicos se está excediendo hasta en un 250% más de Ja 

dosis requerida (de 4 a 5 ce. total en el proceso de parto es suficiente), se cslá aplicando 10 ce. 

total. 

Hay problemas en pezuñas y codos de los lechones en un 2.5% promedio de 4 naves, ya 

que el lechón al nacer tiene muy delicadas sus pezuñas y cojinetes, esto con el tipo de piso {malla 

trenzada y piso de solera debajo de la cerda, encontrándose ambos pisos disparejos) se traumatizan, 

se sugiere que se cubra el piso por lo menos por los lados, para evitar estos problemas a Jos 

lechones en los primeros días de vida (7 días), con cslo podemos ahorrar tratamientos y 

alimentación por concepto de lechones retrasados. 

La aplicación de hierro al décimo día está demás pues lo recomendable es Ja aplicación de 

100 mg. de dosis total y no de 400 mg. 

Se observó que el comedero y recipiente para leche de los lechones fácilmente los mueve la 

cerda y los mismos lechones llegándolos a voltear, también al defecar la cerda es frecuente que 

ensucie el alimento, es recomendable que se ponga un gancho a estos recipientes y que se agregue 

alimento poco a poco durante el día, con esto evitamos que el alimento pierda aroma, palatabilidad 

y se enrancie; esto a los lechones desagrada y se corre el riesgo que se presenten diarreas de origen 

inícccioso. 

• Se observó que todos los lechones retrasados los agrupan y meten en la nave con corraletas 

elevadas. 

• Se observó que existe un descuido total en el control de la ventilación, pues aún cuando hay 

varios termómetros en toda la granja, se hace caso omiso de Ja gran diferencia de tempernturas 

(máxima y mínimas), es importante abrir ligeramente para permitir la aeración, la misma 

temperatura mínima y máxima nos indica que hacer. 
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DESABRQ!.LO Y ENGORDA: 

Se observó que hay reagrupaciones de cerdos retrasados cuando eslos tienen que venderse; 

se separan y permanecen más 1icmpo {hasla por un periodo más). 

SITUACION SANITARIA 

SERVICIOS Y GESTACION· 

Falta de tapetes sanitarios; se detectó un problema clínico atribuído presuntivamente a 

Piclonefritis, ya que hay, en las hembras, un flujo vaginal purulento cremoso blanquecino en 7 

hembras, esto representa el 1.5% del tolal de la población, se ha presentado con cierta frecuencia 

en los últimos dos años (algunas han llegado a abortar). El tratamiento que han dado no ha 

funcionado en todas las hembras, esto se explica debido a las lesiones irreversibles causadas en 

rirlón. 

La Picloncfritis es causada por Eurobncterjum sujs (Coryncbaccrium) asociada con 

factores predisponenles: Monta-Preñez-Parto, puede lener un papel de infertilidad en las cerdas, 

esto demuestra las conslantcs recaídas a pesar de las grandes dosis aplicadas de aniibióticos, por lo 

que el anlibiótico es inútil en casos avanzados (5). 

En MATERNIDAD se observó falta de tapetes sanitarios y contaminación con excremento 

los comederos de los lechones. 

En D.ESI.EIE faltan tapetes sanitarios, el pomo de vacuna Jo cargan en la mano, este 

manejo es incorrecto, se cal icnta, Je da la luz solar. por lo que el producto se altera, hay estornudos 

frecuentes debido al alimento bastante polvoso más los cambios de lempcratura (Max. 28 ·Min. 14 

ºC) predispone a problemas respiratorios, por esto también hay tos. 

En DESt\RROLLO Y ENGORDA, falta de tapetes sanitarios, no hay deOnición de las 

áreas , limpia y sucia en un 50% de los corrales debido a que estos son generalmente 

cuadrangulares, mayor mente en la sección "El Naranjo" y "Sección 1 ". 
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Se dctccl::i.ron problcnHl!i clinicos respiratorios causados por Actjnobadllus 

pleuroneumonne. esto estñ complicado con el tipo de instalaciones y medio ambiente. 

Cabe sc11alar, que no hay un buen sistema de limpieza y desinfección pues no se realiza el 

sistema todo dentro-todo fuera, como debiera de hacerse. 

Esla incrementado el problema de tos y estornudo en un 25% de animales en la sección "El 

Naranjo". "Sccicón 1 y 2". 

Se realizaron dos necropsias. un lechón muerto en destete de la sección "El Naranjo" y otro 

de engorda de la misma sección, encontrándose lo siguiente: 

Animal de 30 kg. peso promedio, amaneció muerto, nave con medio ambiente 

húmedo, temperatura medio ambiental mínimo de 14ºC, alimcnlo polvoso, habían 

1 O cerdos por corral, no definen área limpia y sucia. 

Hallazgos: Secreción sanguinolenta por Ja nariz, cometes nasales sin cambios, ganglios 

inílamados, hidrotorax amarillo sanguinolento, pulmón izquierdo totalmente fibrosndo con 

adherencias en pleura parietal y diafragmática, pulmón derecho congestionado enfiscmaloso, 

traqueitis (engrosamiento de la mucosa, congestión y hemorragia), pericardio engrosado; en 

cavidad abdominal el hlgado congestionado, bazo y riñón ligeramente congestionado, los demñs 

órganos con apariencia normal. 

El otro cerdo de 60 kg. peso promedio, se encontró muerto en una corral muy 

desprotegido de los vientos dominantes, no se definía área sucia y limpia; los 

hallazgos a la necropsia fueron muy similares a la anterior. 

El diagnóstico presuntivo es Plcuroneumonia causada por Actjnobacillus plttt.r.nn.t.Rm.1ln8.t:.. 

Posibles fallas en la vacunación contra A. Plcuroncumonjae· 

En las granjas infectadas, la protección es mucho menor y probablemente sólo eficaz 

contra el serotipo contenido en la bactcrina. 
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La vacunación sólo protege contr la muerte, pero no contra la infección. 

(Las bacterinas con coadyuvante te hidróxido de aluminio sólo protegen contra la muerte 

del animal, no confiere protección contra la exotoxina responsable de la necrosis celular). 

El tratamiento de la Pleuroneumm la es muy problemático, sólo los antibióticos inyectables 

dan buen resultado; de estos la penici ina es la primera elección, seguida por lincomicina, 

espetinomicina, tiamulina y sulfas más tri 1etoprim. 

La mortalidad puede ser de 18.S a 40% y la mortalidad del 4 al 24%. 

También se ha reportado morbilicades hasta del 80% y mortalidades hasta de un 35% (S) 

(6)(7). 

Por lo tanto deducimos que la c1 usa de tan elevada mortalidad en destete, desarrollo y 

engorda se ha incrementado por el problc na respiratorio existente en la granja, favorecida por las 

instalaciones y la situación medio ambient 11. 

CALENDARIO DE V ACUNACION Y lESPARASITACION. 

HEMBRAS EN GESTACION: Dla! pre >arto. 

37 Bacterina TG Emune (GED Bacterina GET 37 

37 Bacterina Rinitis Atrófica Bacterina vs. Rinitis A. JO 

12 Bacterina Rinitis Atrófica Bacterina GET 18 

12 Bacterina TG Emune VacunaSOA 12 

12 Vacuna SOA Dcsparasilación 

JI Desparasitnción Cerditax X Cerditac X 

En febrero continuar con Ja aplicación de [ acterina contra E. Coli ( a los 70 a 80 días de gestación. 
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HEMBRAS EN MATERNIDAD: Día• poslparto. 

1 Autobacterina Slphilococus aurcus 

19 Parvo-Lepto 

SEMENTALES: 

Cada 6 meses 

Cada 4 meses 

Cada mes 

Fiebre Porcina Clásica 

Dcsprirasitación Ccditac X 

Parvo-Lepto. 

Parvo-Leplo. 

f.P.C. 

Cada 6 meses 

Cada 4 meses 

Cada 4 meses 

14 

21 

REEMPLAZOS: Continuar el calendario de vacunación sugerido. empeznndo a vacunar a los 6 

meses contra F .P.C. 

LACTANCIA: Días de edad. 

Plasma oral 

Bactcrina Rinitis Atrófica 

16 Bacterina Rinitis Atrófica 

21 Vacuna F.P.C. 

LECHONES DESTETADOS: Días Posdeslele. 

HEMOVAC (Acinobncillus) 

14 F.P.C. 

21 HEMOVAC 

28 SOA y dcsparasitación lvomcc 

42 SOA. 

Plasma oral 

Bactcrina Rinilis A. 

HEMOVAC 

F. P.C. 

HEMOVAC 

SOA. e lvomcc 

SOA. 

21 

14 

21 

28 

42 



-37-

MANEJO DE PERSONAL 

El personal en general cs1á estimulado para realizar tranquilamenlc sus actividades, ellos 

colaboran eíicicntemcntc en todo lo que se les indique. El nUmcro de personal laborando es 

adecuado, las funciones son por Jo general definidas. Es necesario que se les instruya en un mejor 

manejo de vacunas y bactcrinas y hacer más hincapié sobre los beneficios al realizar mejor una 

limpieza y desinfección de sus llreas, también es necesario que se les proporcione un mejor servicio 

de baño (sanitario completo). 

CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. 

SERVICIO DE GESTION· 

De las 405 jaulas en gestación se están utilizando el 78.5%, es decir, están vacías, 87 jaulas, existen 

32 scmcntalcrru de las cuales se utilizan 31 (96.87%) del total. 

MATERNIDAD· 

De las 140 jaulas para maternidad solamente estñn siendo aprovechadas 114 (de 6 naves) esto 

representa el 95% del total, existe un un 5% menos de lo que deberla de haber. 
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Se detectó un mal diseño de instalaciones pues existe una mala relación entre el número de 

animales en área sucia y limpia, así también tanto numero de animales por corral, pues lo ideal es 

de 25 a 30 lechones por corral; elevados están hechos para 4.7 lechones por corralcta y en las otras 

3 naves, están diseñadas para 11.2 y 10.6 lechones por corra teta, en algunos de estos corrales se 

mete uno o más lechones, esto representa ligera sobre población. 

DESABRO!.! O Y ENGORDA· 

También existen corrales mal diseñados pues se construyeron convencionalmente a la 

región del bajio, cuadrangulares y con capacidad hasta para 71 animales por corral, existe gran 

desproporción, el rango ideal es de 12 a 20 animales por corral 

En los corrales de la sección "El Naranjo", los corrales están muy grandes y no tienen el 

número de animales adecuados a los metros cuadrados que tiene cada corral, existiendo de un 53% 

n un 46% menos de la población. Por otro lado, la población recomendable es de 12 a 15 cerdos 

por corral, por tanto, se necesitarían corrales más chicos. Así también en los corrales de la 

"Sección 1" existe sobre población (28_%) con respecto al tamaño del corral. En la "Sección 2" la 

población cst:i con relación a In CAPACIDAD DE LOS CORRALES. 
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ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. 
(Sólamenle de destete y engorda) 

Promedio/ Espoclo/m2 Espacio Capacidad Variació~r. 
Pob1.cxlst. corral real vital real Défic-Supc 

DESTETE: 

El~ ríL\RA~,!Q 

13 corralctas 10.3 3.52m2 .33m 11.9 -1.6 
16 corralclns 10.7 3.52m .JJm 11.9 -1.2 

COBBAl.EIA 
ELEUl!A 

124 comilcta clev. 1.18 .25 4.7 2 . .'.? 

UIAYEli 

S crralelas 11.86 3.75 .33m 11.36 .5 
16corralctas 

!!!AY]¡ 

22 corralctas 11.86 3.52 .33 10.66 1.2 

ENGORDA 

ELtiABA~[Q 

S corrales 37.7 78.08 l.IOm 70.98 -33.28 
24 corrales I0.9 22.62 1.10 20.56 -9.66 

SEcrll1l'll 

28 corrales 54 46.99 1.10 42.71 11.29 

~ 

42 corrales 25 26.32 1.10 23.92 1.08 
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CALCULO DE ESPACIOS. 

Con 100 % de Fertilidad; 450 vicnlrcs; P.L.N.V. 9.5 

AREA F •. \,S, TIE.\1POIPF.R~fA· :'<in.ESPACIOS .IAL'l..\S/ CORRAi.ES CAPIREAI. \'ARIA· 
:'\E:'lil'l.\JSE~I. AHL\ REQ. o 1:sr.IACTL!AI. CIO:'li. 

Scn·icios 21 1 21 Klcnrral'~cm \0.9/c ·2.9 
Gcs1aci1in 21 " 29-' 294114scm 'º' ·111 
Maternidad 21 ' 105 ll4/5scm 140 ·26 
Destete 199.5 71)8 79Rf4 ~cm. HJ.IJ. -245 
Desarrollo 
y Engorda 399 16 6)84 1596/4 scm 3050 -1454 

Como podemos ver, hacen folla animales para saturar la capacidad real, sobre todo tenemos 

excesivos corrales para desarrollo y engorda, (los cuales podremos rclotificar para evitar la 

sobrcpoblación o desproporción de animales por corral; creando divisiones o muretes, para obtener 

así corrales para 12 a 20 animales por corral, es lo ideal). 

Con 100% de Fertilidad; 500 vientres; P.L.N.V. 9.5 

llAREA F.A.S. TIEMPOIPERMA· :'<iolESPACIOS JAULAS.CORRA- CAP/REAL VARl:.· 11 
NE:"/CIAJSEM. AREAREQ, O ESPJACTUAI. CION 

Servicios 23 23 11 10.9 .1 
Gestación 23 14 322 322/14scm 405 ·83 
Matemillad 23 l "' 115f5so:m. 140 .25 
IA:s1ctc 218.5 874 874/4scm. 1043 -169 
IJ..:sanollo 
y Engorlla 437 16 6692 174814 s~m. )050 -1)02 

Con este cálculo basado en 500 vientres, detcnninamos que tenemos un exceso de jaulas para 

gestación; así tambiCn sobran 1.9 corrales de servicios, pues sólo se ocupan 2.09 corrales; también 

ligeramente sobran lugares en Destete, pero es en Desarrollo y Engorda en donde tenemos espacio 

en exceso como para 1302 animales. 

(8) 



ANALISIS DE PARAMETROS DE REGISTROS 

El porcentaje de la fertilidad es baja, posiblemente debido a: 

Las instalaciones sucias 

Faltn de higiene en las cerdas al momento del servicio 

Nave abierta con microclima extremoso 

Problema clfnico de Pielonefritis 

El promedio de lechones nacidos muertos se ha incrementado posiblemente debido a: 

Falta de atención al parto (por el velador) 

La mortalidad en maternidad puede estar afectada por: 

Las instalaciones (piso) 

Atención al parto 

El instinto materno (razas oscuras), el 11.59% es Duroc y el 7.31% es hamshirc; 

18.9% del total de razas 

El microclima 

Incremento de animales redrojos (por alto nUmcro de L. N. V.) 



-42. 

El porcentaje de lechones destetados por hembra está relacionado con la mortalidad en maternidad. 

El peso promedio al destete está bajo y esto lo relacionamos con: 

El tiempo de poner el comedero y alimento 

Posición del comedero 

Disponibilidad del alimento, se contamina y pierde palatabilidad 

Instalaciones, por el piso desigual de las jaulas 

La mortalidad en destete se ve incrementada posiblemente debido a: 

Instalaciones 

Falta de más control del microclima 

Alimento finamente molido 

La mortalidad en Desarrollo y engorda se ha incrementado debido a: 

Las instalaciones 

Falta de control del medio ambiente 

Sobre-población 
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DISCUSION 

• Se sugiere que se construya una manga de manejo y que incluya un área de bano, esto con el 

fin de tener una área especifica para bañar a las cerdas que entran a maternidad, asf como 

realizar un mejor manejo para los animales que se venden como desecho, evitando así trabajos 

innecesarios y mejorando Ja bioseguirdad, ya que se respetaría mejor las puertas de acceso por 

las personas que llegan a comprar estos animales. 

Es importante que se asigne un lugar especifico para realizar las necropsias, se evitará la 

posibilidad de diseminación de alguna enfermedad altamente infecciosa. 

• Se recomienda que los cadáveres se entierren a un distancia mayor, pues actualmente están 

muy próximos a las áreas de producción. 

• Se deben de colocar tapetes sanitarios a la entrada de cada área para que, de no ser posible 

evitar la entrada y salida del mismo personal, por lo menos se desinfecten las botas en Jos 

tapetes. 

• Se recomienda implantar un programa de desratisación para abatir la carga de ratas, aunque 

dilicil, pero se puede intentar, ya que la granja vecina, así como la fábrica de zapatos son 

contiguas a la granja, favorecen a la proliferación de ratas. 



• Se recomienda ajustar la cantidad de proteína cruda de acuerdo a la edad y función zootécnica. 

no dar exceso de P. C. a los animales, no la aprovechan y por lo tanto se realizan erogaciones 

innecesarias~ esto con respecto a los animales des1inados a engorda. ya que ian10 animales 

preseleccionados y comerciales consumen el mismo tipo de alimento. 

• Se sugiere que se integre un ílujograma de producción por semana, ajustado a 13 periodos 

anual, con esto integramos exactamente los 365 días del año a la producción, ajustariamos 

mejor Jos casios de producción. 

• Se recomienda que el alimento terminado en la planta de alimento no sea tan polvoso, pues en 

el área de Destete se es1:in presentando problemas respiratorios, estos empiezan por inhalación 

que posterionnente se complican con problemas bacterianos. 

• Se recomienda incrementar la limpieza en el área de gestación, ya que con esto, corta.mas la 

cadena de factores infecciosos de Ja relación: MONTA-PREÑEZ-PARTO, así podremos 

controlar y eliminar el problema clínico de Pielonefritis; con ayuda de algún fánnaco 

acidiíicador de la orina para cortar el medio ambiente del Eumbgcterium sujs; esto en el agua 

de bebida o bien dosificar el alimcnlO o agua con antibióticos específicos para infecciones 

renales, en hembras con flujo vaginal dar lratamiento intramuscular, todo esto es importante, 

pero lo básico es la limpieza de la nave, es sugerible realizar la limpieza dos veces por día, se 

debe recordar que esta área es el eje de la producción. 

Por olra parte, para realizar el diagnóstico definitivo es necesario realizar imp'úrtas directas del 

meato urinario de las hembras después de orinar, en los machos oblcner muestra de orina de los 

üllimos chorros de Ja orina, de ;1guna cerda muerta, mandar lodo el aparato reproductor y 

urinario con el fin de aislar al agenlc etiológico y asi realizar el diagnóstico dcíinilivo para el 

problema en vienlres: consecuentemente realiza un tratamicnlo especifico. 
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• Se recomienda reemplazar aserrín con más frecuencia en las sementaleras, para disminuir la 

humedad, minimizando el riesgo de lesiones en extremidades en machos y hembras; así 

también, se sugiere introducir a Ja cerda en calor de las semcnlalcras y no a la inversa, pues en 

/os casos de sementales de reemplazo, se pueden llegar a trmunar por cierta agresividad que 

pudieran recibir de las ct:rdas viejas, estos pueden bajar de libido e inclusive volverse tímidos, 

consecuentemente rehusando a montar. 

PROBLEMA DE ACTINOBACJLLUS. 

Se ha reportado que la GDP disminuye por las neumoniaS hasta e111rc un 2% y 7% por cada 

punto de afección; así también se ha encontrado que después de las 8 semanas de edad el 

detrimento en la GDP asciende hasta un 10%. Otros trabajos reportan 4..:5% menos en la GDP y 

24.4 días más de estancia a los 100 kgs. de peso y cerdos consumiendo 23.1% más de alimento. 

Estos resullados han sido obtenidos en base a estudios de Uatos controlados· 

• Es bastante demostrativo el impacto econcimico, pero el punto medular es ejemplificar lo que 

ocurre al margen de la mortalidad y los gastos por medicamentos c:n plan curalivo y 

preventivo. 

• En general las cnfemtedadcs respiratorins, que nún sin llegar a causar mortalidades elevadas 

revisten pérdidas económicas importantes por el re1raso del crecimiento. Los medios 

profilácticos son recursos que se deben preferir a utilizar medicamenlos en plan curativo. 

Proteger a los animales medianle un buen programa de vacunación en donde se incluya una 

prolección integral de las vias r<!spiralorias, no es Ja única solución, la solución es global, se 

debe recordar la relación: INSTALACIONES-MEDIO-AMBIENTE-lllGIENE-PROGRAMA 

DE VACUNACION. 
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• Se recomienda en las engordas "El Naranjo" y Sección l. elevar los muros que dan ni lado este 

1-1.5 m miis: con esto reducirnos In entrada de vientos dominanles que provienen de esa 

dirección mejorando el medio ambiente de los corrales, n parte de reforzar el mantenimiento de 

las cortinas. 

• Así también en los destete "El Naranjo" y engorda Sección 2, reducir las ventilación, ya que 

ésla propicia la formación de corrientes de aire frias, las cuales, In capacidad animal no puede 

en un momento dado, general suficiente calor para mantener un microclima adecuado dentro 

de Ja nave. 

• Para evitar la sobre población, se sugiere lotificnr o reducir los corrales de engorda, creando 

muretes dentro de los corrales grandes para 12 a 20 animales por corral. 

• Se recomienda dar una "Medicación a Pulso", considerando a otros agentes con el Mycoplasma 

y Pasteurella entre otros. Esta medicación contempla un estudio epizootiológico, sistema de 

limpieza y desinfección de instalaciones así como el discíio apropiado de estas. 

• La medicación es intermitenle, cada 2 semanas; con esto abatimos el agente etiológico de In 

enfcnnedad e incrementamos la inmunidad contra éste; se puede convivir mejor con el agente 

etiológico; ahorramos costos por medicamentos, evitamos mandar cerdos al rastro medicados, 

así inmbién evitamos In resistencia bacteriana a los antibióticos. La medicación sugerida es la 

siguiente: 

Norfloxacina: 40 ppm. en el alimento. 

(9) 
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--- ---
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Granja GRANJAS PORCINAS 

No _____ _ REGISTRO DE CAYADAS 

Rna ____ _ C.m•d••-----
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Pecba de Nacimiento lhmbus__ M1cbo1__ Puo Prom. ____ _ 
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Arete __ Rc•i•troNo. ___ P. N•cimirnlo ___ ProcedcllÚa __ _ 
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Matcruoa 
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--0----'-~--- ¡ Cla'e Sna Dntcll: Rcti1tro . ,----------- -~-------
__________ ¡ ________ -·-1-----------1 

-----------------:---!----------· 

-------1---------1 
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